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E
l Frente Amplio es un fenómeno político construido durante 41 años por la presen-

cia permanente de sus planteos en la política nacional, y también por la presencia 

de los militantes frenteamplistas que los vienen respaldando en forma consecuen-

te, tanto a través de su participación en las organizaciones sociales, culturales, gre-

miales, y en los últimos años en los gobiernos, ya sean nacionales, departamentales 

o municipales, en los que le toca actuar.

Más allá de las características particulares de su estructura política, o la metodología 

que utiliza para definir sus planteos, tiene otra particularidad que hemos aportado 

a la política nacional. Es la mística frenteamplista, que en parte es el entusiasmo co-

lectivo que acompaña sus planteos junto al anhelo de conseguir su materialización. 

Pero no es sólo eso. Hay otro aspecto sustancial en ese fenómeno de entusiasmo colectivo, y que es más 

profundo.

El Frente surgió como síntesis política de una cantidad muy grande de planteos, demandas y exigen-

cias de gran multiplicidad de organizaciones sociales de distinto tipo en momentos de crisis nacional y 

degradación de la política, que había instalado el garrote como salida a los distintos conflictos instala-

dos en nuestra sociedad como consecuencia de una muy profunda crisis estructural. Después de varios 

intentos de formar coaliciones de partidos para enfrentar a los representantes políticos del bloque de 

poder dominante, que no dieron los resultados electorales esperados, la formación del Frente vino a 

unir las demandas sociales con una conformación política adecuada para vehiculizarlas en la lucha de 

amplios sectores sociales por una sociedad más justa y libre. Fue una fecundación entre la movilización 

social que necesitaba expresión política y las organizaciones políticas de izquierda que necesitaban mo-

vilización social auténtica.

Si ese planteo germinó, nació y se desarrolló en el pueblo uruguayo, fue porque respondió a las necesi-

dades de los sectores mayoritarios de nuestra sociedad.

Eso que llamamos mística, como activo inmaterial de la política, tiene razones objetivas que lo explican, 

y una que resulta innegable es la confluencia entre los deseos de libertad, una vida mejor, más justa, 

basada en una agenda de derechos razonables y las decisiones políticas del Frente Amplio que los res-

paldan, y últimamente las decisiones de gobierno que los permiten.

Este proceso es la clave de la política. Durante decenas de décadas los privilegiados de nuestro país lo-

graron canalizar las esperanzas del pueblo hacia líderes más o menos carismáticos que posteriormente 

dirigían sus actos hacia la consolidación de la desigualdad de oportunidades, la sociedad con excluidos 

y la concentración de privilegios. Pero la búsqueda del pueblo fue permanente y muchas veces apare-

cieron conducciones políticas aún de los partidos tradicionales que despertaron esperanzas. Sin embar-

go, con el gobierno del Frente, este fenómeno se vuelve orgánico y muchas de las decisiones de estos 

siete años tan importantes de gobierno ya serán irreversibles, por el sólo hecho de que la sociedad no 

va a permitir retrocesos en materia de derechos.

Es en ese sentido que la mística adquiere importancia. Siempre habrá nuevas agendas, porque el país 

cambia a medida que se van levantando los obstáculos a la justicia, la libertad y la igualdad, y emergen 

nuevos temas que hace pocos años estaban sepultados bajo el insoportable peso de la indigencia, la 

pobreza, la desocupación, el estancamiento, la especulación financiera y la falta de recursos para todo 

lo que no engordara los bolsillos de los poderosos. Pero lo que perdura es aquel sentimiento de avance 

en el sentido de los anhelos populares, que en un comienzo estaba depositado en personas, en los 

compañeros fundacionales, verdaderos gigantes políticos, y que poco a poco se fue transformando en 

la trama unificadora de ese pueblo frenteamplista constituido por miles de compañeras y compañeros 

anónimos, que no piden nada más que un lugar para trabajar en este maravilloso proyecto político que 

busca la felicidad del pueblo, que es el Proyecto del Frente Amplio.

Es el pueblo que vemos en las caminos de todo el país, con la bandera de Otorgués al hombro, en carros, 

autos, motos, bicicletas o en ómnibus, con sol o con lluvia, con ropas humildes o bien vestidos, que nos 

da a todos esa confianza en el hoy y en el futuro. Porque hoy, luego de muchos años de pruebas de todo 

tipo, ese actor innominado, con mil rostros, ese pueblo frenteamplista a secas, es el verdadero dueño del 

Frente Amplio, y el que debemos volver a poner en el sitial que corresponde.

Ernesto Agazzi

www.vamosdecambio.org.uy

Mística
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S
eguramente sean varios los factores que 

inciden en la desmovilización de los tra-

bajadores uruguayos. Pero es una reali-

dad a ojos vista. Hoy en Europa hay agitación 

social sencillamente porque hay crisis, hay 

rebajas salariales y recortes en políticas so-

ciales; pero nuestra América Latina vive una 

bonanza económica y en nuestro país –si bien 

falta mucho- hay mejores salarios, mejores 

jubilaciones, menos desocupación y se ha re-

ducido la informalidad drásticamente lo cual 

significa más beneficios para los trabajadores. 

No hay entonces grandes incentivos para mo-

vilizarse y luchar.

Tal vez sea como dicen algunos, que los actos 

del PIT-CNT suelen ser largos y aburridos, que 

no hay atractivos para concurrir a la plaza y 

se siguen manejando con criterios de los años 

’70. Tal vez con oratorias más cortas y menos 

oradores, con audiovisuales y folletos que 

apoyen lo que plantea el orador y sobre todo 

con un mensaje claro y sintético, se pueda de-

cir lo mismo llegando a más gente.

También puede ser porque hay trabajado-

res descreídos del movimiento sindical, por-

que los uruguayos siempre reclamamos más 

beneficios aunque no siempre estemos dis-

puestos a poner el hombro. Puede haber una 

sensación de que la central de trabajadores 

debió presionar más al gobierno y a las patro-

nales para arrancar algo más en provecho de 

sus afiliados.

 

Independientes pero no giles 

Puede haber diversos motivos para desmovi-

lizarse, sin embargo y pese a todo el PIT-CNT 

planteó firmemente sus reivindicaciones y sus 

ideas. Los oradores centrales, Fernando Gam-

bera (AEBU) y Gerardo Molina (Sutel), habla-

ron de temas centrales para los trabajadores 

y para la sociedad toda, como la educación, 

la salud, la vivienda, la violencia doméstica, la 

distribución de la riqueza y la seguridad.

El PIT-CNT reclamó en su acto políticas que 

mejoren la distribución de la riqueza, porque 

“nos sigue violentando la brecha social que el 

país exhibe”. 

En su discurso Gambera reafirmó conceptos 

y dio números: “Nos sigue violentando que 

el 20% de la población más rica se sigue lle-

vando el 50% de la riqueza, mientras aquellos 

sumidos en la pobreza y en la miseria, el 20% 

1º de Mayo
Rolando W. Sasso 

La conmemoración anual del día de los trabajadores ha venido cambiando año a año. Ahora prevalece el asa-

do familiar frente a la participación en el acto central. La militancia es otra, sin embargo queda lo esencial: la 

organización de los trabajadores tiene opinión y hace oír su voz.
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más pobre, no alcanza el 5% de la riqueza”. 

Pero planteados los reclamos aclaró que los 

trabajadores “Somos independientes pero no 

indiferentes y mucho menos, giles”. Es claro 

que este gobierno ha sido mucho mejor que 

los de blancos y colorados para los intereses 

de los trabajadores. Los partidos tradicionales 

gobernaron para otras clases sociales, en cam-

bio el actual, gobierna para todos, acordándo-

se entonces de los que siempre eran poster-

gados.

En una frase que no le gustó a la prensa de 

derecha, el orador dijo que “no vamos a dejar 

de reconocer una y otra vez los avances que el 

país ha tenido en los últimos siete años, que 

van a contrapelo de las recetas que se nos im-

pusieran antes”, prosiguió el dirigente banca-

rio. El sistema de Convenios Colectivos para 

discutir entre todas las partes tanto los au-

mentos salariales como otras reivindicaciones 

obreras, así como mejoras en la producción, ha 

sido altamente positivo para todos. El desem-

pleo se situó en un histórico 6%, el salario real 

ha crecido significativamente y se ha comba-

tido la discriminación de género en el trabajo. 

Son innumerables las mejoras sociales obteni-

das en los últimos siete años, aunque Gambe-

ra remarcó la necesidad de profundizar ciertas 

políticas, como la tributaria, para mejorar la 

distribución de la riqueza. A modo de ejemplo 

dijo que los trabajadores ya pusieron su grano 

de arena, pero los sectores rurales aún no abo-

nan el impuesto a Primaria.

Reclamó así mismo “una mirada de mediano y 

largo plazo para generar un modelo de desa-

rrollo que asegure, sostenga y haga sustenta-

ble ese crecimiento” que es la base de la jus-

ticia social, porque la macroeconomía puede 

estar bien, pero no es garantía de que la vida 

de la gente esté mejorando.

Para eso la central de trabajadores señaló la 

importancia de seguir trabajando en lo regio-

nal por un Mercosur efectivo y en lo interno 

fortaleciendo empresas como ALUR, Cristale-

rías, Funsa y el Cluster Naval. Habrá que buscar 

los equilibrios entre la propiedad social, el ca-

pital y el trabajo, sintetizó Gambera.

 

No a la baja 

El otro orador central fue Gerardo Molina 

quien dijo que los trabajadores se movilizarán 

contra la baja de la edad de imputabilidad. Se-

ñaló con fuerza que los muchachos “no son de-

lincuentes” por el simple hecho de ser jóvenes. 

Que más bien son víctimas de una sociedad 

que los excluye y del tráfico de drogas.

Molina en nombre del PIT CNT dijo apostar 

colectivamente a otra cosa, “a fomentar el tra-

bajo, la solidaridad y la integración, que son 

fundamentales para traer a los jóvenes, que 

han cometido alguna vez un delito, al mundo 

del trabajo”. Destacó la importancia del traba-

jo junto a otro trabajador, de la media hora y 

la comida compartida, de ver el producto del 

esfuerzo, para rescatar a esos jóvenes.

El dirigente de Sutel destacó los resultados de 

los programas y convenios que se han imple-

mentado para integrar a jóvenes internos en 

el INAU al mundo del trabajo: “El 95% continúa 

laburando, les gusta el trabajo y los sacamos 

de la calle. Es eso lo que hay que proponer y no 

mandarlos presos solamente por ser jóvenes”.

Luego Molina se refirió al senador colorado 

Bordaberry, nombrándolo como “Don Pedro” el 

que “no tiene apellido, al que le da vergüenza 

cargar el apellido sobre sus hombros”, hacien-

do alusión al pasado dictatorial de su padre y 

relacionando esta tradición familiar con su ac-

tual idea de juntar firmas para bajar la edad de 

imputabilidad. El orador cuestionó la mencio-

nada campaña y reclamó reprimir duramente 

el principal problema de seguridad ciudadana 

en Uruguay: la venta de pasta base.

El PIT-CNT manifestó en el día de los trabaja-

dores su posición contraria al proyecto de re-

forma constitucional que baja la edad de im-

putabilidad y pidió aumentar las penas contra 

el narcotráfico, incluyendo la tipificación del 

delito de “homicidio” para los vendedores de 

pasta base.

Molina también puso sobre el tapete el hecho 

de que los gobernantes anteriores al actual, 

los de los partidos tradicionales, están ansio-

sos por volver a ocupar espacios de poder para 

descargar “un verdadero ajuste de cuentas con 

la clase obrera y arrancarnos los Consejos de 

Salarios”.

Finalizando su alocución Molina propuso dis-

cutir sin apuros y de la manera más amplia 

algunos puntos de la Constitución de la Re-

pública que impiden el avance de las fuerzas 

populares, de cara a una Convención Nacional 

Constituyente, que la central considera “fun-

damental para la profundización democrática 

que se necesita en este país”.

 Revuelta de Haymarket
El incidente de Haymarket o revuelta de Hay-

market fue un hecho histórico que tuvo lugar 

en Haymarket Square (Chicago, Estados Uni-

dos) el 4 de mayo de 1886 y que fue el punto 

álgido de una serie de protestas que desde el 1 

de mayo se habían producido en respaldo a los 

obreros en huelga, para reivindicar la jornada 

laboral de ocho horas. Durante una manifesta-

ción pacífica una persona desconocida lanzó 

una bomba a la policía que intentaba disolver 

el acto de forma violenta. Esto desembocó en 

un juicio, años después calificado de ilegítimo 

y deliberadamente malintencionado, hacia 

ocho trabajadores anarquistas, donde cinco 

de ellos fueron condenados a muerte (uno de 

ellos se suicidó antes de ser ejecutado) y tres 

fueron recluidos. Fueron denominados Márti-

res de Chicago por el movimiento obrero.
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¿Por qué los frenteamplistas debemos ir a vo-

tar el próximo 27 de mayo?

Mónica Xavier: Porque es una instancia demo-

crática y los frenteamplistas lo somos profundamente.  

Porque las direcciones que surjan de estas elecciones 

simultáneas conducirán a nuestra fuerza política en la 

segunda parte del gobierno del compañero José Pepe 

Mujica, las elecciones 2014 y 2015 y la primer mitad del 

tercer gobierno Frenteamplista Nacional y de varios de-

partamentales.  Porque aún desde enojos o desilusio-

nes planteadas por muchos compañeros, todos sabe-

mos que para cambiar, reformular, reforzar, proponer, la 

participación es el mejor camino.

Enrique Rubio: Porque se juega todo. “Se corta el 

bacalao”, como nos gusta decir en el paisito. El apoyo 

activo al Pepe, y no esta calma chicha y duda metódica 

del casco frenteamplista. La conducción para la cam-

paña del 2014, la instalación del tercer gobierno fren-

teamplista y las municipales. Pero más que todo eso 

se juega que el FA se renueve apoyado en su historia, 

identidad y memoria. Se vienen décadas turbulentas 

de luchas sociales y geopolíticas en el mundo por los 

recursos naturales, el cambio climático, el acceso al co-

nocimiento, la regulación financiera por los estados y 

las sociedades, la lucha ideológica en el frente cultural 

entre el individualismo depredador y el solidarismo de 

la inclusión, se viene todo eso y nosotros estamos a se-

miparalizados.

Juan Castillo: El Frente Amplio con su surgimiento 

y su práctica democratizó la vida del país. Ahora, en una 

práctica democrática inédita en el Uruguay, una fuerza 

política, la principal del país, elige todas sus autorida-

des con voto directo y adhesión simultánea. Tenemos 

que ir a votar porque es en primer lugar el ejercicio de 

un derecho, que solo los frenteamplistas tenemos. En 

segundo lugar porque necesitamos una gran votación 

que fortalezca al FA y de esa manera también al gobier-

no y nos permita confrontar con la derecha. En tercer 

lugar para impulsar la transformación y el cambio del 

FA que sólo será posible con la participación de todas 

y todos. Los frenteamplistas creemos que no hay cam-

bios posibles sin participación de miles.

¿Cuáles son los próximos desafíos para la fuer-

za política a nivel de país?

Mónica Xavier: Seguir siendo sostén y respaldo 

de la acción de gobierno del compañero Pepe Mujica 

acompañando le intensificación del cambio que este 

Frente Amplio lleva adelante desde hace siete años. 

Reencontrarnos con los frenteamplistas de todo el país, 

poniendo oído a las propuestas, necesidades, reclamos 

y sobre todo acción después de ese oído para hacer 

realidad aquel ‘fuimos, somos y seremos una fuerza 

constructora, obreros de la construcción de la patria del 

futuro que soñamos”, para diseñar las propuestas pro-

gramáticas con la gente y continuar un ciclo de gobier-

nos progresistas. 

Tener la iniciativa cotidiana de transformar en realida-

des esos compromisos de construcción, que incluyen 

un delicado equilibrio que contemple la diversidad de 

sectores y sensibilidades que conforman nuestro Fren-

te Amplio. 

Enrique Rubio: Las nuevas fronteras pasan por 

el desarrollo no por el mero crecimiento con equidad. 

Esto supone que continúa con la diversificación, espe-

cialización e incorporación de trabajo a los productos 

que generamos para no caer en la “primarización” de 

nuestras economías, y la integración sudamericana 

fundamentalmente, para construir un modelo de desa-

rrollo sustentable. Esto implica el replanteo geopolítico 

del Uruguay apuntando al Atlántico con un puerto de 

aguas profundas para salir de la eterna lucha de puer-

tos y negociar en mejores condiciones con Argentina 

los puertos y dragados. Esto incluye record en energías 

alternativas y en autonomía energética. Esto incluye lle-

nar el país de espejos de agua para enfrentar el cambio 

climático. Esto implica más y mejor educación, funda-

mentalmente tecnológica, y nivel terciario para la in-

mensa mayoría. Y también convertirnos en plataforma 

logística y tecnológica en varios campos para toda la 

región. Esto quiere decir liquidar la pobreza y enfrentar 

toda forma de  discriminación (jóvenes, afros descen-

dientes, mujeres y otros) con medidas efectivas, ir a la 

desocupación cero y profundizar la redistribución de la 

riqueza y desarrollar la economía social. Esto supone un 

frente cultural de debate y alternativas al “individualis-

mo posesivo” y excluyente de pisarle la cabeza al que 

está más cerca para ascender socialmente. Esto incluye 

desarrollar la integración social como parte de una polí-

tica de seguridad pero sin temerle a meter más medios 

materiales y humanos en defensa de la gente y de sus 

derechos.

Juan Castillo: El principal desafío del FA es recupe-

rar protagonismo político, jugar el papel de articulador 

entre el gobierno y el pueblo. El FA es su gente. Hay que 

fortalecer la unidad, pero no como una palabra boni-

ta para decir en los discursos, y mucho menos como 

una red protectora para repartir espacios de poder, 

sino como una herramienta estratégica para organi-

zar al pueblo frenteamplista y ponerlo a luchar por el 

proyecto de país de la izquierda contra el proyecto de 

las clases dominantes. El FA tiene que recuperar la re-

lación con los movimientos sociales, base histórica de 

acumulación de la izquierda, con sus demandas y tam-

bién con sus prácticas, colectivas e individuales, con 

los trabajadores, las mujeres, los jóvenes, los jubilados, 

los cooperativistas, las organizaciones de la diversidad 

sexual. El FA también tiene que recuperar la capacidad 

de la mirada estratégica, elaborar colectivamente y en 

medio de la movilización la utopía de la transformación 

del país, que no se agota en la gestión de gobierno.

¿Que medidas proponen para enfrentar esos 

desafíos?

Mónica Xavier: Abrir las ventanas del FA para que 

circulen las ideas, salir a la búsqueda de las respuestas 

de la sociedad, modernizar el funcionamiento del Fren-

te, incorporar las diferentes miradas desde la sociedad 

tendiendo a una equidad de género, haciendo que los 

jóvenes estén contemplados en la acción real de la fuer-

Candidatos
Entrevista de Pablo “Chulu” González 

En el marco de una nueva elección presidencial de nuestra fuerza política, este mes de mayo presenta una nueva  etapa donde todos 

los frenteamplistas tendremos el derecho como también así la obligación de expresar nuestra opinión en las urnas para decidir el 

futuro del FA.  Con el fin de que todos nuestros lectores tengan una visión general de cada uno de los precandidatos, el equipo de 

“Participando” fue al encuentro de la compañera Mónica Xavier (Partido Socialista) y los compañeros Juan Castillo (Partido Comu-

nista) y Enrique Rubio (Vertiente Artiguista)  para conversar  sobre sus proyectos e ideas de cómo conducir a nuestro Frente Amplio.
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za política. Volver a sacar a las autoridades de la sede del 

centro montevideano y acercar a todos los dirigentes 

al interior del país. Darle más protagonismo a la Fun-

dación Líber Seregni para que sea receptor del debate 

ideológico y formador de nuevos cuadros políticos.  

Enrique Rubio: Las medidas llevaría mucho espa-

cio detallarlas, forman parte de proyectos de desarrollo 

en el interior de una visión global Uruguay 2015-30.

Juan Castillo: Las medidas deben ser acordadas 

entre todos, sería un acto casi de demagogia electoral 

decir voy a hacer esto o aquello, cuando en realidad las 

salidas deben ser colectivas. Hay algunos conceptos si 

importantes. Hay que fortalecer la dirección del FA, el 

respaldo de una elección directa y ojalá una gran vo-

tación, son un paso hacia ello. Hay que construir un 

equipo de dirección para este objetivo, con los vicepre-

sidentes, pero también con Comisiones Centrales fuer-

tes, grupos de trabajo y de debate, donde se exprese 

la coalición, el movimiento y también la sociedad. Hay 

que reequilibrar el peso de los sectores, con el movi-

miento y con los independientes. Hay que sacar al FA 

hacia la gente, la Mesa Política, el Plenario, toda la di-

rección, recorriendo los barrios y el país, escuchando, 

proponiendo y organizando. Hay que incorporar a los 

miles de frenteamplistas que están haciendo miles de 

cosas en el movimiento social. Hoy hay experiencias 

nuevas de organización y de participación muy exito-

sas, de los trabajadores, de las mujeres, de los jóvenes, 

de las redes, etc. En todos esos ámbitos hay frenteam-

plistas militando pero no encuentran como expresar 

eso en el FA. Hay que debatir a fondo y construir equi-

pos que elaboren el Uruguay del futuro, la proyección 

del cambio, construir el rumbo del cambio, eso no lo 

puede hacer el gobierno, eso lo tiene que hacer el FA. 

Aportar articulando con los movimientos sociales los 

pasos a dar para redistribuir la riqueza, para cambiar la 

matriz productiva, para avanzar en los derechos de las 

y los uruguayos.

¿Que evaluación hace sobre la conducción ac-

tual de la fuerza política?

Mónica Xavier: Nos estamos proponiendo cam-

biar. Esto nada tiene que ver con el reconocimiento a la 

persona del compañero Jorge Brovetto, quien sin duda 

ha cumplido una etapa de enorme exigencia para 

la fuerza política. No han sido tiempos fáciles ya que 

cuando -por justificadas razones- el compañero quiso 

renunciar la fuerza política no logró ponerse de acuer-

do para la designación de sus autoridades. Con polari-

zaciones marcadas y ese debe de acuerdo, ha sido muy 

difícil mostrar con fuerza la doble tarea de ser sostén 

y puntal del gobierno y a la vez su mayor espejo al re-

cordarle antes que nadie en qué cosas no se está cum-

pliendo con fuerza lo prometido en el programa con el 

que nos comprometimos ante todos los uruguayos.

Enrique Rubio: He dicho y ratifico que la fuerza po-

lítica es un gigante bueno, pero dormido. Está encerra-

da en luchas tribales por un poder de ficción (porque el 

partido no se juega ahí), en el burocratismo y en la de-

serción del vínculo con la gente, y en la casi testimonial 

incorporación de nuevas tecnologías, no forma a nadie, 

además, ni cultiva la heroica memoria de la izquierda.

Juan Castillo: No creo que ninguno de los proble-

mas del FA hoy tengan que ver con una o dos personas. 

Y menos que se arreglen cambiando la presidencia. 

Ojala fuera tan fácil, todos sabemos que los problemas 

son responsabilidad, en mayor o menor grado, de to-

dos y los miramos con sentido autocrítico. El compañe-

ro Jorge Brovetto ha hecho un gran esfuerzo y jugó un 

papel muy positivo e importante en temas como la Ley 

contra la prescripción de los delitos de lesa humanidad, 

en el debate sobre Estrategia y en este propio proceso 

de transformación. Como digo eso y lo digo sincera-

mente, también digo que está claro que es necesario 

renovar las estructuras y la conformación de la direc-

ción del FA, para apuntalar la transformación. En cierta 

manera, la gestión de gobierno, que es importantísima, 

tanto la nacional como las departamentales, nos absor-

bió la fuerza política, en cuadros, en agenda y hasta en 

prácticas y eso nos alejó de la gente.

¿Cuál debe ser el rol de los comités de base en 

este nuevo período del FA? 

Mónica Xavier: Los comités son nuestra identidad, 

deben seguir existiendo pero deben adecuar su funcio-

namiento a los tiempos y exigencias que viven el FA y el 

país. Insisto con un concepto que para muchos parece 

olvidado: cuando en 1971 empezaron a crearse nues-

tros comités de base fueron parte del cambio proyecta-

do, porque mostraron la otra cara del espejo de aque-

llos clubes políticos que se abrían cada cinco años, sólo 

en campaña electoral, pagados por el caudillo de turno. 

La figura del comité es la figura del militante de todos 

los días, no son responsables de la caída de la presencia 

militancia, tal vez son hoy una de las fotografías que nos 

muestran que debemos abrirnos aún más para generar 

pertenencia, ganas y compromiso militante.

Enrique Rubio: De todo esto no se sale con va-

guedades ni buenas intenciones sino con un esfuerzo 

colectivo centrado en algunas líneas de acción. Las 

bases son todos los frenteamplistas que comparten la 

identidad. Una parte de ellos, la mayor posible debe 

agruparse bajo formatos diversos para trabajar con la 

sociedad, el gobierno y todo lo que salga al paso. Una 

de esas formas de agruparse que hay que fortalecer 

son los comités de base. Incluyendo los funcionales 

porque de lo contrario los frenteamplistas que mili-

tan en movimientos sociales carecen de formación y 

de perspectiva general. Incluyendo las redes virtuales, 

siempre que tengan alguna instancia cara a cara y con 

el resto, Todo esto debe apoyarse en una revolución en 

la información. Tenemos que incorporar elementos de 

democracia directa como práctica cotidiana sobre la 

base de una plataforma virtual vía Internet que permita 

que desee el lugar de reunión se pueda dialogar con 

nuestros compañeros en el Poder Ejecutivo o en el Par-

lamento sobre información al instante y no sobre pa-

peles amarillos, y menos habiendo pasado por el filtro 

de medios hegemonizados por otros. De Gramsci nos 

hemos olvidado por completo y eso se paga.

Juan Castillo: El FA es unidad de la izquierda, coa-

lición de sectores y movimiento de bases. Los Comité 

de Base fueron un aporte revolucionario a la política, 

porque eran expresión unitaria y construían unidad en 

la práctica común y además generaban participación 

política permanente. El FA no sería FA sin sus Comités 

de Base. Está claro que hay que revitalizarlos y fortale-

cerlos, tiene que ver con volver a definir que discuten 

y en que centran su acción, hay que ponerlos en todo 

el país de cara a la gente. No es un problema de esta-

tutos, es un problema de ideas y de línea política. Tam-

bién está claro que la vigencia del Comité de Base no 

se contrapone con incorporar nuevas formas de acción 

política y de organización, que ya se están expresando 

en los movimientos sociales, redes, agrupamiento por 

intereses temáticos, por pertenencia de género o de 

edad. Hay experiencias con las mujeres, hay que im-

pulsar la participación orgánica de los trabajadores, hay 

que abrirles todos los caminos a los jóvenes.

El FA como fuerza de cambio también tiene que estar 

a la vanguardia de las formas de organizarse y no ce-

rrar absolutamente ninguna puerta. Pero sin organis-

mos de bases no hay acción transformadora y no hay 

unidad.
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¿Cuál es la política de deporte que se lle-

va adelante desde el gobierno? 
Las políticas que se vienen desarrollando desde 

2005, han tenido su base en elementos sustanti-

vos a la hora de elaborar tanto los planes quin-

quenales como las políticas de desarrollo en ge-

neral. Uno ha sido el programa de gobierno, pero 

por otro lado, tenemos lineamientos que provie-

nen de los resultados del 1° Congreso Nacional 

de Deportes realizado en el año 2005, instancia 

que intentó reunir todos los intereses y volun-

tades que los distintos actores, en el campo del 

deporte y la Educación Física, pudieran expresar. 

Aportes que a nuestro juicio, resultaban impres-

cindibles para poder tener un plan de trabajo. En 

este mismo sentido, también en el 2005 se hizo 

por primera vez una encuesta nacional de hábi-

tos de actividad física y deporte de la población 

encomendada al INE, cuyo resultado fue anali-

zado por parte de un equipo de investigadores 

del CADESYC. Ese material ha sido hasta el día 

de hoy referencia constante para determinar los 

caminos a seguir en el ámbito de la educación 

física y el deporte.  Otros elementos han sido los 

objetivos prioritarios tanto del gobierno 2005 - 

2010, como del actual. Primera infancia e infan-

cia fueron los más importantes durante el prime-

ro. En el actual, si bien no se ha dejado de lado 

a la niñez como objeto de atención, el centro ha 

pasado a ser la adolescencia y la juventud. 

Teniendo en cuenta todos estos elemen-

tos, ¿qué cosas se han logrado desde el 

Ministerio? 
Una de las cosas más destacables fue la univer-

salización de la Educación Física a nivel escolar. 

Hasta marzo del 2005, nuestro país atendía al 17, 

3% de las niñas y niños en edad escolar a nivel 

público. Estos datos, más los que obtuvimos de 

la encuesta, nos llevaron a pensar en la necesi-

dad de buscar maneras de reducir las carencias 

de educación física en la escuela. Con el tiempo 

nos pusimos más ambiciosos y se produjo un 

cambio histórico en nuestro país. En 80 años, 

desde que comenzó la Educación Física en las 

escuelas, se había llegado a menos del 20% de 

cobertura, en tres años se pudo lograr el 100% 

de cobertura de nuestras escuelas públicas ur-

banas. Esto requirió muchas cosas, pero en prin-

cipio hubo voluntad política para poder llevar 

adelante los cambios. Se aprobó la ley que decla-

ra obligatoria la Educación Física en la escuela, 

votada por unanimidad en el parlamento, se lo-

gró incorporar el programa de Educación Física 

en los programas oficiales de primaria, y tener un 

profesor de Educación Física por cada una de las 

escuelas. Para superar la dificultad de no tener 

docentes en las escuelas rurales se apeló a una 

metodología de trabajo diferente y se capacita-

ron maestras y maestros, mediante un acuerdo 

que se hizo con UNICEF, otorgándoles recursos, 

tanto didácticos como específicos en el área de 

la recreación y del movimiento, que sirvieran de 

herramientas para volcar a los alumnos. También 

a través de UNICEF se consiguió tener un kit de 

materiales mínimo para que todas las escuelas 

rurales dispusieran de él. Este, diría yo, fue el lo-

gro más importante en el período pasado. Otro 

aspecto que desatacaría es el comienzo de la re-

cuperación de nuestros espacios comunitarios 

que venían de un largo período de carencia de 

inversión, tanto en su infraestructura como en 

materiales y en equipamiento. En este sentido, 

comenzamos un proyecto de recuperación de 

las plazas de deportes que en el período pasado 

avanzó en un 50%, y que consistió básicamen-

te en el recapado y la repavimentación de todas 

las canchas exteriores de las plazas de deportes, 

que son más o menos unas 120. Este proyecto 

continúa para llegar al 100% de recuperación 

de todos estos espacios públicos.  Para éste, nos 

propusimos en primera instancia, incorporar en 

la ley de presupuesto, un artículo que nos per-

mitiera la realización de los primeros Juegos 

Nacionales de Juventud, una movida destinada 

a los jóvenes. Salvo las actividades que realiza 

el deporte federado con sus competencias ofi-

ciales, para el resto de la población no teníamos 

instancias y oportunidades de participación en 

competencias deportivas para nuestros adoles-

centes y jóvenes. Siempre sostuvimos que el lu-

gar indispensable para trabajar en esta dirección 

es el propio sistema educativo, tanto la escuela 

como en el liceo y la UTU, son los lugares idó-

neos donde todavía hay una matrícula muy alta, 

y además, estamos convencidos de que el de-

porte puede ayudar a la cohesión de los grupos, 

a la inserción de los jóvenes en el sistema educa-

tivo porque esto desarrolla mucho el compañe-

rismo y el trabajo en equipo. Los juegos fueron 

un verdadero éxito, y demostraron que más de 

1.500 jóvenes son capaces de reunirse durante 

una semana entera sin que se haya desarrolla-

do ningún tipo de problema, de inconveniente, 

con un nivel de alegría y satisfacción que nos ha 

hecho pensar en la necesidad de que estos jue-

gos, planteados inicialmente para realizar cada 

dos años, se hagan, a partir del año próximo, de 

forma anual. La decisión está tomada.  

Con respecto a la infraestructura de los 

espacios públicos deportivos, ¿qué se 

está haciendo actualmente? 
Con respecto a la infraestructura comenzamos, 

Política de Deportes en Uruguay
Entrevista de Eleonor Gutiérrez a Ernesto Irureta, director nacional de Deporte
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además del proceso de recuperación de las pla-

zas de deportes, uno de desarrollo de infraes-

tructura nueva donde, en principio, estamos 

apuntando por un lado, al desarrollo de un nue-

vo modelo de plazas de deportes que fuera tra-

bajado en forma conjunta con la ACJ, que hemos 

determinado en llamar Plazas del Siglo XXI. Las 

plazas de deportes en nuestro país se comenza-

ron a construir en 1913 y durante todo el siglo 

pasado se desarrolló el mismo modelo de plaza 

de deportes, fue prácticamente un calco una de 

otra, y eso a nosotros nos ha hecho pensar en 

la necesidad de darle atención a otros aspectos 

que antes no se les había dado, porque lógica-

mente las necesidades eran diferentes, pero 

también creemos que hubo un estancamiento 

a nivel público, sobre todo en la segunda mitad 

del siglo XX. Estamos apuntando a ir cambiando 

poco a poco el parque de instalaciones deporti-

vas en el país. Ya comenzaron las obras en la pla-

za N 11 del Cerro, donde estará este nuevo mo-

delo de plaza, allí vamos a tener una con piscina 

cerrada y climatizada, con gimnasio y con otra 

serie de instalaciones deportivas que las trans-

formarán, poco a poco, en verdaderos y moder-

nos centros deportivos, y más. La idea es que las 

plazas puedan dar lugar a la creación de verda-

deros centros cívicos donde la actividad física y 

el deporte sean el eje central, pero creemos que 

es muy posible lograr la incorporación de otros 

aspectos de la vida de los ciudadanos en las pla-

zas de deportes, porque hay espacios, porque es 

un lugar de nucleamiento, porque allí van ma-

dres que esperan a sus hijos mientras duran las 

clases y pueden hacer otro tipo de actividades, o 

bien tener ellas mismas actividades físicas, pero 

también actividades de carácter social.

Durante 2010 y 2011, el fútbol uruguayo 

logra éxitos deportivos a nivel mundial. 

¿Tiene esto que ver con la gestión que se 

lleva adelante desde el área deportes del 

gobierno? 
No en forma directa. Nosotros no ejercemos nin-

gún tipo de influencia sobre las federaciones 

deportivas, en este caso sobre la Asociación Uru-

guaya de Fútbol. Estamos trabajando muy bien 

con el concejo de neutrales de la AUF, la relación 

que existe en este momento con las autoridades 

del fútbol es excelente, es muy buena, nos está 

permitiendo hacer diversas cosas juntos, pero el 

mérito aquí creo que hay que otorgárselo a todo 

el trabajo que ha venido haciendo el maestro 

Tabárez, es un trabajo que está siendo posible 

gracias a las decisiones que se toman en la AUF, 

y con un nivel técnico de desarrollo por parte del 

proceso de selecciones que se está haciendo en 

el fútbol que es el que ha dado estos frutos. El 

gobierno está apoyando al desarrollo del fútbol 

con las divisiones formativas. En el período pa-

sado comenzó un programa que se llama Gol al 

Futuro, este programa atiende a 3.600 jóvenes 

de las cinco divisiones formativas de los clubes 

profesiones de la A y la B. El objetivo fundamen-

tal es procurar el máximo de atención para el 

desarrollo de los jóvenes; aquí tenemos algunos 

desafíos y algunos problemas. Uno de los ma-

yores problemas es que los jóvenes deportistas, 

en este caso del fútbol, estudien, porque funda-

mentalmente en el fútbol, que es el deporte más 

profesional de todos, está presente la ilusión y la 

esperanza de llegar a ser jugador de primera di-

visión, jugador estrella. Como en cualquier cosa 

en la vida, también con esto, hay que atenerse 

a los resultados reales, a lo que son los datos 

emergidos, no de la ilusión, sino de la realidad. 

Los datos de la realidad nos dicen muchas cosas, 

en principio, que de los 60 mil niños que prac-

tican fútbol infantil, solo el 0,20 llega a primera 

división y llega a lograr un contrato de estos que 

estábamos hablando. Es muy claro que el futu-

ro de muchos de esos jóvenes no va a depender 

del fútbol, va a depender de cualquier otra cosa, 

por lo tanto es necesario que no abandonen los 

estudios, sino todo lo contrario, que refuercen su 

formación, que continúen. Y este programa hace 

el seguimiento individualizado de cada uno de 

estos 3.600 jóvenes. Procura eso en primer lugar, 

un seguimiento del nivel educativo.  En cuanto a 

los resultados en el fútbol creo que el gobierno 

desde un punto de vista  institucional, ha presta-

do un fuerte apoyo al proceso de selección que 

se está llevando adelante y eso conjuga.  

¿Cómo se prepara Uruguay para los jue-

gos olímpicos de Londres? 
Nosotros instalamos la fundación Deporte Uru-

guay, y desde el período pasado, venimos incre-

mentando el accionar conjunto entre el minis-

terio y el Comité Olímpico Uruguayo, para que 

cada día con mayor antelación se vaya apoyando 

a los deportes y deportistas que participan de 

las distintas instancias internacionales en las que 

nuestro país interviene. Si bien los Juegos Olím-

picos son la máxima expresión de los deportes 

en general, también es cierto que de los eventos 

en los que nuestro país participa, son en el que 

Uruguay lo hace con menos deportistas porque 

el nivel que hay que tener para llegar a los jue-

gos olímpicos es mucho mayor. A nosotros nos 

tienen que interesar también los ciclos deporti-

vos de mayor participación, y estos son, por su 

orden, los juegos ODESUR y los Juegos Paname-

ricanos. En los juegos ODESUR se participa en los 

32 deportes y nuestra participación asciende a 

200 deportistas. En los Panamericanos ya hay un 

sistema de clasificación más exigente, participan 

menos, pero de todas maneras, participan más 

que en los juegos olímpicos. Si solo miráramos 

los juegos olímpicos nos dedicaríamos a 6 o 7 

disciplinas y dejaríamos el resto de lado, y como 

en cualquier país el desarrollo en distintos de-

portes es muy importante para cualquier socie-

dad. A través de la fundación Deporte Uruguay, 

estamos utilizando mejor los recursos, podemos 

conocer los aportes que se hacían de un lado y 

del otro, unificarlos, pensar en los apoyos previos 

a las instancias de participación en esos eventos, 

en los que hay clasificación las instancias de cla-

sificación.  Muchas veces nos olvidamos, cuando 

se le pide o se le exige al deporte resultados, que 

se compite con potencias, no solo en lo econó-

mico, que eso en muchos casos es una diferen-

cia muy fuerte, sino también en población. No 

obstante eso, Uruguay tiene buenos resultados 

en algunos deportes, el caso del fútbol es para-

digmático, aquí hay razones culturales, no hay 

un solo país en el mundo que tenga una base 

de fútbol infantil como tiene Uruguay, no debe 

haberla, sin duda, una organización nacional de 

fútbol infantil con 60 mil niños y niñas jugando. 

En proporción a la población uno de cada tres 

niños de esa edad practica fútbol, esto no ocurre 

en ningún lugar del mundo, sin dudas. 

Por otra parte, se ha impulsado la ley de 

promoción al deporte… ¿Qué permite 

esa ley? 
Es un instrumento que va a servir mucho para 

la captación de recursos de inversores en el área 

de deportes. Esta ley prevé descuentos tributa-

rios, exoneraciones fiscales muy importantes 

para aquellas empresas que inviertan apoyando 

proyectos de desarrollo productivo, lo mismo 

va a ocurrir con aquellas personas físicas, parti-

culares, que quieran donar dinero para apoyar 

esos proyectos deportivos. La ley prevé que so-

lamente se pueden presentar, aspirar a recibir 

las exoneraciones tributarias, aquellos que sean 

proyectos de desarrollo deportivo de larga du-

ración.  

También se viene un Plan Nacional Inte-

grado de Deportes… 
Estamos trabajando en un proyecto de lo más 

ambicioso, y es la creación de un Plan Nacional 

Integrado de Deportes. Nuestro país no cuenta 

con un plan integrado de deportes, si bien hay 

un organismo como un Ministerio de Turismo y 

Deportes, la Dirección Nacional de Deportes que 

tienen las competencias y la responsabilidad del 

control en materia de deportes. Es cierto que hay 

otros actores como son las secretarias de depor-

tes de las intendencias, actores privados, otros 

ministerios que incursionan muchas veces en el 

terreno deportivo, con programas más sueltos, 

como el sistema educativo que también tiene 

programas de corte deportivo, y no hay ningún 

plan que vincule a todos esos actores que traba-

jan en materia deportiva. 

Nosotros trabajamos en ese proyecto y lo traba-

jamos con el BID para obtener financiación para 

desarrollar un trabajo que nos permita tener 

este plan nacional de deporte. Ese proyecto fue 

aprobado, contamos con la financiación a través 

de la donación de un fondo japonés del Banco 

Interamericano de Desarrollo. Con ello vamos a 

estar desarrollando una experiencia piloto para 

un modelo de gestión, de espacios deportivos 

comunitarios, hay una intencionalidad clara, en 

este caso, para los espacios comunitarios, un 

fuerte interés en que tengamos un modelo de 

gestión que sea repicable en todo el país. 
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¿Por  qué entrenadora de fútbol?
En primer lugar por mi gran vocación al deporte 

como docente de educación  Física que soy. Mi pri-

mera incursión en el futbol fue cuando como madre 

llevaba a mi hijo varón al baby fútbol y ahí veía cómo 

mi hija robaba pelotas del borde de la cancha mos-

trando también su pasión  por el deporte; y bueno, 

de pasar a ser una mamá acompañando a su hijo al 

fútbol terminé involucrándome en el fútbol infantil 

dando una mano, hasta que me dediqué a estudiar 

más sobre el tema y terminé haciendo la técnicatura  

recibiéndome en el año 2009 como entrenadora de 

fútbol. 

¿Hace cuánto que estás vinculada a la AUF y 

particularmente al seleccionado femenino?
Directamente trabajo para la asociación con las selec-

ciones femeninas desde junio del año pasado, donde 

comenzamos los trabajos con la sub. 17, luego de un 

llamado  que hizo la AUF de postulante a directoras 

técnicas. En esa oportunidad fue que me quedé con 

el cargo.

 

¿Dónde entrena habitualmente el seleccio-

nado?
En general utilizamos el Estadio Charrúa, eventual-

mente cuando el mismo está ocupado por algún 

espectáculo  necesitamos otras alternativas; fue ahí 

que gracias al apoyo de la AUF y principalmente del 

consejo femenino se comenzaron a alquilar otras 

canchas para poder trabajar correctamente.

¿Qué equipos brindan jugadoras? 
En las juveniles, es bastante difícil tener ese mercado, 

sinceramente son pocos los clubes que colaboran, 

entre ellos, por decir algunos: Nacional, Cerro, Be-

lla Vista, Colon.  Pero por lo general las instituciones 

no apuestan a futuro, tuvimos buenas generaciones 

pero por no apostar a un “semillero” ese grupo no se 

regeneró y así es difícil mantener un proyecto. Hoy en 

día buscamos hacer entender a los dirigentes que es 

fundamental no solo pensar en participar de un tor-

neo de primera división sino darle el espacio y lugar 

a la mujer y sobre todo a las adolescentes, de lo con-

trario el fútbol femenino no tendrá mucho futuro en 

nuestro país 

¿Cómo conviven las jugadoras entre el fútbol 

y los estudios? ¿Existe alguna exigencia de 

parte de ustedes en ese tema?

Tal cual, inclusive nosotros somos más exigentes 

con los estudios en comparación a lo que es el fút-

bol masculino. Nuestra realidad marca que del fútbol 

ellas no van a poder vivir, entonces hay que poner los 

pies sobre la tierra e inculcarles que el estudio es pri-

mordial.

Por otro lado reconozco que a nivel de dirigentes y 

educadores hay problemas, que debemos solucionar 

porque no ayudan para nada. Por ejemplo en la parte 

masculina he visto chicos que porque le dan más im-

portancia al estudio, llegado el momento del partido 

comen banco o viceversa; instituciones educativas 

que ponen trabas a los chicos cuando los mismos 

tienen un viaje a nivel de representación nacional; 

entonces nos estamos mintiendo  a nosotros mis-

mos, habría que contemplar esa carga emotiva que 

tienen los chiquilines sin regalarles nada. Ahora para 

ir a Bolivia en el tiempo de preparación yo tuve que 

ceder muchas veces y permitirles las faltas a las prác-

ticas, pero bueno, lo solucionábamos con trabajos a 

domicilio o buscábamos alguna otra alternativa. 

No es sólo cosa de hombres
Entrevista de Pablo “Chulu” González

El seleccionado femenino sub 17 conquistó por primera vez una clasificación al mundial de la categoría a dis-
putarse en Azerbaijan en setiembre de este año, luego de obtener un valioso segundo puesto en el Sudameri-

cano de Bolivia demostrando una vez más el buen momento por el cual está atravesando el futbol uruguayo a 
todo nivel. En un mano a mano conversamos con Graciela Rebollo, jefa de familia, estudiante, docente y direc-
tora técnica, quién es la responsable de conducir este grupo de adolescentes y marcar un antes y un después en 

el fútbol femenino de nuestro país.
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Claro está que sin la confianza en las jugadoras no 

sería posible.

Bolivia 2012, fue el tercer Sudamericano fe-

menino que se desarrolló en esta categoría, 

en las anteriores ediciones Chile 2008 y Brasil 

2010; Uruguay solo sumó 3 puntos en ambos 

eventos ¿Qué cambió en el seno de la AUF y 

del cuerpo técnico para obtener en esta oca-

sión un segundo puesto y  la clasifi cación por 

primera vez a un mundial? 

Creo que son varios factores, yo soy fiel defensora de 

que sin trabajo ni proceso no lográs nada. Estas guri-

sas vienen jugando desde el baby fútbol y a su vez, lo 

hacen con varones, entonces ya vienen con una for-

mación  “una edad de oro” que no la perdieron y eso 

fue fundamental, además del apoyo y trabajo muy 

profesional de los adultos que en esta ocasión fue un 

equipo multidisciplinario, con profesor de educación 

física, técnicos, ayudante, psicóloga deportiva, médi-

ca deportiva, fisioterapeuta, que sumado a los siete 

meses de trabajo constante hicieron posible llegar al 

Sudamericano en condiciones inmejorables.

¿Cuál es el apoyo de la AUF?
Sin lugar a dudas si la Asociación no apoyara al fút-

bol femenino éste no sobreviviría con el dinero que 

destina la FIFA. 

La Asociación apoya mucho este proceso y no solo 

con la indumentaria, los materiales, sino también que 

nos dieron la posibilidad de entrenar en el Complejo 

Celeste al cual hacía muchísimo tiempo que las mu-

jeres no ingresaban, no sé bien el porqué, pero era 

así; y esto fue muy importante para ellas porque se 

sintieron  verdaderamente valoradas como jugado-

ras como así también les cayó mas la ficha de lo que 

estaban haciendo: vestir nada más ni nada menos 

que la Celeste.

Ahora se viene en setiembre el Mundial de 

la categoría en Azerbaiján ¿Cómo se encara 

este proceso?
Es todo nuevo para nosotros, para el consejo y para la 

AUF, enfrentar un viaje de veintiocho horas hasta un 

continente totalmente desconocido, para toda  la de-

legación es difícil y más con adolescentes; llegar a un 

país con una cultura y estilo de vida muy distinto es 

complejo pero estamos trabajando para eso. A nivel 

deportivo tratar de mejorar los errores que tuvimos 

en el Sudamericano para lograr demostrar de lo que 

somos capaz a nivel mundial.

¿Una meta deportiva?
Sí tenemos metas, pero la idea es ir paso a paso igual 

que en Bolivia, tratar de superar el primer partido y 

luego el grupo para ver hasta dónde se puede llegar. 

Pero en esto estamos todos debutando, así que de-

bemos concentrarnos e ir de a poco.

¿Se puede pensar algún día en un fútbol pro-

fesional femenino?
Y, el corazón de uno desea que sí pero la realidad a ve-

ces te pincha un poco, el interior por ejemplo es todo 

un mundo, se nos hace difícil poder recorrerlo y sabe-

mos que sin dudas hay grandes valores por ahí y eso 

es un debe que tenemos todos, por eso hablamos de 

proyectos a largo plazo, porque no solo es ir a buscar-

los sino luego tener en Montevideo una infraestruc-

tura para acogerlos: una casa, ocuparse de sus estu-

dios, hay que armarse. Por otro lado soy conciente de 

que existe un campeonato nacional femenino y eso 

es muy bueno porque de alguna manera demuestra 

que trabajando podemos llegar a buen camino.

¿Las metas de Graciela Rebollo?
Lo principal en mi camino es ser una persona buena 

y con valores, luego me gustaría mucho, por mi voca-

ción de docente, poder plantar una semilla en cada 

una de mis jugadores de lo que son mis ideas y mi 

forma de trabajar. 

Otro desafió pasa por el lado de la promoción de la 

mujer: no es fácil trabajar en este ámbito ya que el 

fútbol es un deporte muy sexista todavía, entonces 

me gustaría ir haciendo camino para futuras genera-

ciones y abriéndoles puertas para ser cada día más 

trabajando en esto.

Estos logros deportivos que han cosechado, 

¿representan un “sí se puede” para la mujer?
Sí, sin lugar a dudas es un Sí rotundo, porque nos 

subestimaron desde el comienzo en el Sudamerica-

no y a las pruebas los hechos: nadie daba nada por 

Uruguay, llegamos en silencio solo con esperanzas 

y nos fuimos de igual manera pero con un segundo 

puesto, la clasificación al mundial y la goleadora del 

torneo. No es poco. No hay que olvidar que termi-

namos invicta en la seria jugando cada 48 horas y a 

2.800 metros sobre el nivel del mar; contra seleccio-

nes que están preparadas como Perú, Bolivia o Ecua-

dor.

Yo estoy más que orgullosa de mis jugadoras en todo 

sentido; reconozco que por momentos hicimos las 

cosas mal, deportivamente hablando, pero esa fuer-

za de voluntad, esa garra charrúa quedó bien demos-

trada en ellas, cuando a cabeza ganaban los partidos 

porque lógicamente, por lo que ya mencioné, por 

momentos se hacía imposible aguantar el ritmo

¿Tiene algún referente como DT?
En mi casa, hoy por hoy se mira más fútbol por mí 

que por mi marido, me dedico mucho a mirar y trato 

de aprender de los que tienen más tiempo que yo en 

esto, más allá de lo que se puede hablar de algunos 

DT europeos que aparecen por todos los medios de 

comunicación; sin dudas si tengo que elegir uno el 

gran referente para mi es el Maestro Oscar Washing-

ton Tabarez, primero que nada porque es uruguayo, 

segundo porque compartimos la misma profesión, y 

luego por ser una persona muy humilde y trabajado-

ra que ha sido capaz de cosechar tantos logros para 

nuestros fútbol y en relativamente poco tiempo, y 

todo a base de un muy buen trabajo. Si bien no he te-

nido la oportunidad de charlar largamente con él, sí 

nos hemos cruzado en varias, incluso me felicitó por 

lo hecho en el Sudamericano al igual que su cuerpo 

técnico.

Un mensaje para la adolescente uruguaya…
Estoy convencida de que si la mujer se lo propone 

puede, tenemos un gran espíritu de guerreras cuan-

do estamos seguras de lo que queremos. Yo a mis 43 

años, sigo estudiando, trabajo en un colegio como 

docente, cuido a mi familia, atiendo mi casa y además 

trabajo en la AUF, todo es cuestión de proponérselo. 

Mi mensaje sería que no bajen los brazos, que hagan 

foco en el objetivo, tomen conciencia de lo que bus-

can y de esa forma es muy seguro que lo consigan. 

También hay que entender que se pueden apoyar en 

el hombre, no está mal que lo hagan, en mi caso fui 

cuestionada por incorporar hombres en mi equipo 

de trabajo, yo creí que eran las personas adecuadas 

para el proceso y no por eso no defiendo a la mujer.

Debemos tener un equilibrio entre el hombre y la 

mujer, es sano para nuestra sociedad.

 Resultados y posiciones
Uruguay integró el Grupo A junto con: 

Ecuador, Bolivia, Perú y Argentina

URU 7  - ECU  2

URU 2  - BOL  1

URU 1  - ARG  0

URU 3  - PER   2

POSICIONES

URUGUAY            12

ARGENTINA   9

ECUADOR 4

BOLIVIA    3

PERU   1

Cuadrangular final

URU 2  - COL  1

URU 4  - ARG  2

URU 0  - BRA  1

POSICIONES FINALES

Brasil   9 (campeón y mundial)

Uruguay  6 (mundial)

Colombia 3 (mundial)

Argentina 0
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E
n primer lugar, cabe consignar que el Frente Am-

plio ha tenido siempre un porcentaje superior de 

mujeres en sus listas que el de los partidos tradi-

cionales, y ha sido responsable, por consiguiente, de 

la mayor incorporación de las mujeres al Parlamento 

nacional, y a las juntas departamentales.

Ello se nota a simple vista: si uno mira el Senado na-

cional actual, el porcentaje de aportes del FA a la 

“bancada femenina” del Senado es del 100%; en otras 

palabras, todas las mujeres senadoras son del FA. En 

Diputados, de las 12 mujeres que hay (fueron electas 

más, pero emigraron hacia cargos ejecutivos, como 

Patricia Ayala en Artigas), siete (el 60%) las aporta el 

FA, dos el Partido Nacional, y tres el Partido Colorado. 

Además, hay partidos dentro del Frente Amplio, como 

el Partido Socialista o la Vertiente Artiguista que se im-

ponen a sí mismos un porcentaje “mínimo” de mujeres 

en sus listas y órganos partidarios. 

Sin embargo, si uno aguza un poco más la mirada, el 

escenario se complejiza. Es verdad que el Frente Am-

plio es el que aporta el mayor número de mujeres, 

pero estamos lejos de tener, en nuestra bancada par-

lamentaria, un número de mujeres significativo: las 

mujeres son apenas el 18% de nuestros parlamenta-

rios, no llegando ni siquiera al “piso” de cuota que es 

del 30%. 

Por otra parte, con raras excepciones, las listas las en-

cabezan hombres, y la mayoría de los líderes y figuras 

visibles del Frente Amplio son todos hombres. Todos 

sabemos que “visibilizar” liderazgos y candidaturas 

es un proceso que requiere un esfuerzo sistemático y 

continuado: los estudios muestran que una gran parte 

de las mujeres permanece uno o dos períodos, mien-

tras que los hombres suelen desempeñar sus cargos 

durante décadas. Existen pocos incentivos para que 

las mujeres permanezcan en política, y las que perma-

necen, lo hacen en lugares invisibilizados.

Miremos lo que sucede en el gabinete. Luego de la 

vuelta a la democracia, durante los tres gobiernos co-

lorados y el gobierno del Partido Nacional, sólo hubo 

una ministra mujer durante el primer gobierno de 

Sanguinetti y una sola mujer en el gabinete de Lacalle, 

mientras que en el primer gobierno del Frente Am-

plio la representación femenina en el gabinete fue de 

cuatro mujeres. También mejoró el presupuesto y la 

asignación de responsabilidades al Instituto Nacional 

de las Mujeres, que dejó de ser “de la mujer y la fami-

lia”, y pasó a ser “de mujeres” a secas, con figuras muy 

visibles del escenario político nacional como Carmen 

El Frente Amplio y las mujeres: 
una deuda a pagar

Constanza Moreira

Desde que el Frente Amplio se desplegó con energía sobre el mapa político del Uruguay, y más aun, desde que 

asumió el gobierno nacional, ha mejorado la representación política de las mujeres; y las políticas para combatir 

la desigualdad de género se han multiplicado en número y diversidad.
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Beramendi en el primer período y Beatriz Ramírez en 

el segundo.

Sin embargo,  ha bajado la representación femenina 

en el gabinete en el período actual: hoy, sólo tenemos 

una ministra mujer. Dado que no existe un firme com-

promiso político a este respecto, la representación fe-

menina en el gabinete dependerá, hacia futuro, de la 

voluntad del gobierno en cuestión.

 

¿Qué puede aportar la elección del Frente Am-

plio para mejorar esta situación?
En estas elecciones internas, el Frente Amplio “ha debi-

do” aplicar (esto es: no es un problema de voluntad) la 

cuota de género consagrada en la Ley de Participación 

Política aprobada en abril de 2009, que obliga a la re-

presentación de ambos sexos en cada terna de candi-

datos, tanto en las listas sectoriales, como en las de las 

bases. Así, es claro que al menos en la representación 

de los sectores, mejoraremos en número significativo 

la participación de las mujeres en el Plenario del Frente 

Amplio. Luego, en la elección de las bases, la cuestión 

es más compleja, porque dependerá de lo que cada 

elector marque, independientemente de que la lista 

que se le presente, contenga un equilibrio de género.

También hay una mujer que se candidatea a la Pre-

sidencia del FA (la compañera Mónica Xavier) y una 

docena de mujeres que se candidatean a Presidentas 

del FA departamental (incluyendo algunas de la propia 

609). Así que también es esperable que mejoremos en 

este sentido.

En las elecciones de 2014, asimismo, deberá respetarse 

la Ley de Participación Política, y las listas deberán pre-

sentarse respetando el mismo principio de las ternas. 

Como resultado, el Parlamento 2015-2019 exhibirá un 

mayor número de mujeres que las que tenemos ahora.

Sin embargo, los liderazgos femeninos enfrentan un 

sinnúmero de dificultades para abrirse camino. Las 

dificultades son de índole cultural, política y económi-

ca. Las dificultades de índole cultural refieren a varios 

aspectos, entre ellos, a la difícil “visualización” de las 

mujeres en un espacio que, como el político, tiende 

a ser predominantemente masculino. Muchas veces, 

su propia actitud refuerza esto: invitadas a salir, hablar, 

mostrarse, la actitud de las mujeres suele ser del tipo: 

“dejá, dejá que salga otro; yo trabajo en la base”. Y ello, 

claro está, no ayuda a su visibilización. 

Las mujeres tienen además mayores dificultades para 

hacerse “oír”: suelen estar mucho menos preparadas 

para el “arte de la oratoria” que los hombres, su voz es 

más baja y menos audible, y su timidez, muy superior 

a la de los hombres.

A ello se le suman las dificultades provenientes de la 

compatibilización entre la vida familiar y la vida polí-

tica. En las mujeres que trabajan (que son, en general, 

las que se dedican a la vida política), la política se trans-

forma en una “tercera jornada”, que le resta el tiempo a 

la familia, los hijos, el cuidado de los otros. 

Junto con ello, vienen de la mano las construcciones 

de la idea de felicidad de cada uno. Mientras que la po-

lítica y el poder son un componente esencial de la idea 

de felicidad de los hombres (son educados y entrena-

dos en roles que entrañan estas responsabilidades), 

la política sólo entra en el “ideal” de una mujer, con 

un componente de sacrificio muy grande. Se podrá 

dedicar a la política; pero deberá poner en la balanza 

todo lo que “pierde”. En general, ni la política ni el poder 

pertenecen a los idearios femeninos, y la cultura más 

bien enseña que es la familia y el amor lo que hará que 

nuestras vidas sean más completas. Baste con ver el 

sinnúmero desfile de películas donde mujeres “exito-

sas” se encuentran en una encrucijada en la que deben 

elegir entre su trabajo (su éxito) y su familia, y por su-

puesto, si la película tiene un final feliz, elegirán por su 

familia.

Es por ello por lo que las mujeres, para entrar en polí-

tica, deben “descontar” muchos costos, muchos sacri-

ficios. Si nosotros queremos que las mujeres se dedi-

quen a la política, debemos ayudarlas, incentivarlas, 

empujarlas. Esto no se producirá “naturalmente”. Lo 

“natural” es la desigualdad entre hombres y mujeres; y 

al igual que con el mito de la “igualdad de oportunida-

des”, el mero asegurar iguales condiciones de partida 

(¡que nunca son iguales!) no asegurará la igualdad de 

resultados. Baste ver lo que es la discriminación salarial 

entre hombres y mujeres, o el hecho de que una mujer, 

realizando el mismo trabajo que un hombre, gane un 

tercio menos de su sueldo. Así, el sólo hecho de que 

no existan barreras visibles –legales o políticas- a la 

participación de las mujeres, no quiere decir que éstas 

no funcionen. ¡Y vaya si funcionan, como verdaderas 

fortalezas inexpugnables! 

Cuando buscamos asegurar cierto número de lugares 

para las mujeres, nos estamos “reservando” una cuota 

de democracia (si es verdad que la democracia es “el 

gobierno de todos”), que de otra manera no funcio-

naría. Pero esto no alcanza. Para ello, debemos hacer 

algunas cosas más. Cuidar a las compañeras para que 

el costo del “sacrificio” de la vida familiar no sea tan alto. 

Incentivarlas. Practicar la “discriminación positiva”. Dar-

les un lugar. Pero no es sólo hacer la política “amigable” 

para las mujeres, por un problema de “justicia” o de “de-

mocracia”, sino porque las mujeres también hacen más 

amigable la política: no sólo para otras mujeres, sino 

para los jóvenes, y para el ciudadano “de a pie”.

Decía más arriba que la aparición del Frente Amplio 

en la escena política primero, y al frente del gobierno 

nacional después, significó un mejoramiento no sólo 

de la política, sino también de las políticas. Y ello obe-

deció a que esas mujeres políticas que entraron de la 

mano del Frente Amplio a la escena pública, lucharon 

también por los derechos de las mujeres. No lo hicie-

ron solas, sino de la mano de sus compañeros varones: 

pero sin ellas, y sin otras mujeres de otros partidos 

políticos y de integrantes de organizaciones sociales y 

sindicales quienes lucharon codo a codo, nada de esto 

hubiera existido: ley de violencia doméstica, el aumen-

to de la licencia maternal, la licencia para la realización 

de exámenes genito-mamarios, el acompañamiento 

de la mujer en el parte, la ley de acoso sexual en el 

trabajo, ley de salud sexual y reproductiva, la pensión 

para hijos de madres muertas por violencia doméstica, 

transferencias monetarias realizadas a mujeres jefas de 

hogar, ley de participación política con cupos para mu-

jer, ley de unión concubinaria… y muchas más. 

Más mujeres en política, es más política para las muje-

res. Y las mujeres, no son sólo la mitad del mundo, sino 

que son mucho más de la mitad del mundo pobre, 

débil, vulnerable y a la intemperie. Cuando luchamos 

por mejorar la condición de las mujeres, luchamos por 

cambiar el mundo. Que no se nos olvide. 

 Algunas propuestas 
para esta nueva etapa

Deberíamos comenzar a pensar en algunas 

propuestas para mejorar la incorporación de 

mujeres en ámbitos de decisión y de represen-

tación de nuestra fuerza política. 

Por ejemplo:

 Para aquellos organismos que no surjan de 

elecciones (como es el caso de la Comisión de 

Programa del FA), que haya al menos un tercio 

(1/3) de mujeres en su composición.

 La equidad de género debe ejemplificarse 

desde la Presidencia y las Vicepresidencias del 

FA.

 Pensando en 2014, analizar, de acuerdo a la 

cantidad de bancas a diputados que correspon-

dan por departamento, y en función de la Ley 

de Cuotas, la posibilidad de obtención de ban-

cas femeninas. Este cálculo de escenarios posi-

bles, ya ha sido abordado por la academia en 

Uruguay, y sería muy positivo acudir a expertos 

en el tema para estudiar escenarios de simula-

ción y actuar luego, previendo los mismos.

 Elaborar una estrategia para lograr el ter-

cio de representación femenina en la bancada 

parlamentaria y el cumplimiento con la ley de 

cuotas. Una estrategia posible sería que el FA 

se fije a sí mismo una cuota de representación 

femenina en su bancada, lo que podría instru-

mentarse mediante un sistema de rotación y 

licencias para que siempre exista un número 

mínimo de mujeres en sus bancadas en ambas 

cámaras.

 Tener especial cuidado en la confección de 

las listas en aquellos departamentos con cir-

cunscripciones de dos escaños. Allí deberá 

pensarse en duplas, no en ternas, y se debería 

proponer que, en las listas departamentales, 

haya mujeres encabezando las mismas, parti-

cularmente en los departamentos más peque-

ños del país.

 La Comisión de Programa debería ir confec-

cionando una lista de mujeres que se han espe-

cializado o profesionalizado en distintos temas 

a los efectos de contar con nombres de mujeres 

en el momento de la integración de los gabine-

tes nacional y departamentales.

 Proponer la paridad en la integración de los 

cargos ejecutivos, ya que éstos se integran por 

decisión política y, en la mayoría de los casos, se 

aplica una cuota por sector político pero no se 

toma en cuenta la integración por sexo. 
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E
l senador del MPP destacó la necesidad 

de “recuperar el vínculo” del Frente con la 

sociedad en su conjunto, “más allá de que 

sean frenteamplistas o no” y subrayó que en esta 

nueva etapa que vive el país “el puerto” hacia el 

cual debe navegar el FA es el de “la construcción 

de una sociedad más justa y con más libertad”.

 ¿Qué evaluación hace de la actual situa-

ción del FA? 

El FA es una estructura política con muchísimas 

potencialidades, hay más de un millón de uru-

guayos que apoyan su programa, pero está muy 

atrasado en su funcionamiento político y en el 

desarrollo de las principales afinidades políticas 

que llevan su estructura. 

Le falta una definición clara de lo que tiene que 

hacer su estructura y tiene un problema muy de-

licado: hay poca inversión en el frenteamplismo 

desde el punto de vista político y mucha inver-

sión en los sectores. 

Cada sector tiene su comité central, sus estruc-

turas, su militancia organizada y sus medios de 

comunicación, pero el frenteamplismo no está 

considerado más que como una cosa que va más 

“Un país con más justicia, 
democracia y libertad”

Entrevista de Marcel Lhermitte

El candidato a la presidencia del Frente Amplio (FA) Ernesto Agazzi, analizó el momento que vive la fuerza 

política, los problemas de su estructura y funcionamiento, además de los desafíos que le esperan luego de 

las elecciones internas del 27 de mayo. 
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allá de cada sector. En consecuencia tiene impor-

tancia secundaria para cada sector. 

Eso significa que el FA es una estructura muy 

grande pero poco atendida y con una contradic-

ción muy grande entre lo que podría ser y lo que 

es, por la falta de inversión, sobre todo en recur-

sos humanos.

 

¿Se deben renovar esas estructuras? 

Esas estructuras hay que repensarlas todas jun-

tas. Tengo la impresión que hay una serie de es-

tructuras sedimentarias, que se fueron creando, 

unas dependen de Presidencia, otras son aseso-

ras, otras de gestión… hay once comisiones cen-

trales pero con una diversidad muy grande de 

cometidos y conexión entre ellas, sin vasos co-

municantes. La mayoría de esas comisiones tiene 

la misma composición que la Mesa Política, pero 

al no concurrir sectores y bases con continuidad 

y al ser heterogénea la participación en cada una 

de ellas, termina siendo un conjunto sin forma 

clara.

 

¿Qué hay que hacer entonces?  
Me voy a reunir con los responsables de las comi-

siones, ya empecé a estudiar como funciona esto 

para ver qué piensan los compañeros, porque los 

que tienen más idea son los que están trabajan-

do en esa área, lo que no quiere decir que tengan 

toda la verdad. 

 

Los comités de base son parte fundamen-

tal de la estructura del FA. ¿Qué se debe 

hacer con ellos? 

Los comités de base son la reunión de los fren-

teamplistas en el territorio, pero han ido langui-

deciendo. Hoy quedan sostenidos por el militan-

te frenteamplista que dedica muy buena parte de 

su tiempo con trabajo voluntario para el FA, pero 

no pueden cumplir con la función nutritiva, que 

es ser las raíces del pueblo. No pueden cumplirlo 

porque son pocos y porque no tienen el respaldo 

de las organizaciones políticas. 

Lo que se necesita, además de un diagnóstico, es 

el compromiso de las organizaciones políticas de 

fortalecer el funcionamiento de toda la estructu-

ra del FA. Hay estructuras políticas que son fuer-

tes, pero sus militantes no van al comité de base, 

sino que militan en otras instancias. 

Los comités de base son esenciales porque cum-

plen la función nutricia y son de inserción en la 

sociedad. La originalidad que tuvieron en su mo-

mento la siguen teniendo, pero ya no tienen el 

dinamismo que tenían entonces, quizás porque 

ahora hay un pueblo tranquilo que va consi-

guiendo sus esperanzas a través del gobierno y 

paradojalmente parecería que es más fácil orga-

nizarnos para resistir que para hacer cosas. 

 

De todas formas los comités de base no 

son atractivos para las nuevas generacio-

nes, que generalmente optan por militar 

en los sectores políticos…  

Los nuevos integrantes vienen con una carga 

de esperanza en el FA, quieren discutir política y 

hacer propuestas, y eso no pasa en los comités. 

Actualmente tienen una función administrativa: 

de elegir la mesa del comité, a los militantes que 

van a la coordinadora, al plenario, al congreso, a 

veces para recibir informes, pero no hay discu-

sión política, porque objetivamente no pueden, 

no tienen fuerza ni militancia para tenerla. Los 

nuevos militantes entonces no tienen un lugar 

para militar, para tener discusión política o reci-

bir opiniones. 

Yo he recibido en esta campaña muchos aportes 

de militantes de gran valor, por su formación o 

cultura, que quieren aportar sobre ciertos temas 

y van al comité de base, pero allí no pueden dis-

cutir de fibra óptica, por ejemplo, porque para 

eso hay que estar en esos temas. Así que, ¿en 

dónde pueden aportar?

 

Entonces, en el futuro inmediato, ¿cuál 

debería ser el rol del comité de base? 

La instalación del FA en el territorio, el contacto 

con los vecinos, tener las orejas abiertas, recibir 

información política del FA, no por los medios de 

prensa, para alimentar con análisis lo que está 

pasando y organizar actividades que permitan 

enterarse de estas cosas, por ejemplo llamando a 

un ministro o a un edil para discutir sobre temas 

de su territorio y divulgarlo en la población.

 

¿Cuál es su opinión sobre los comités vir-

tuales? 

Deben existir. El comité de base virtual define la 

calidad del relacionamiento entre los integrantes 

del comité, es una calidad de intercambio opi-

niones sin estar juntos físicamente. Esto hoy lo 

hacen las empresas, la educación, los medios de 

comunicación, etc. De todas formas, en materia 

de comunicación nada sustituye el mirarse a los 

ojos. 

El comité virtual debería ser una forma de funcio-

nar para quienes quieran hacerlo de esa forma, 

pero debe complementarse con alguna otra acti-

vidad presencial. 

 

Dentro de la nueva estructura del FA sur-

ge por primera vez el equipo de vicepresi-

dentes…  
Si, está establecido en los estatutos del FA. No es-

toy de acuerdo con el reparto por cuota política 

de los grupos, sí con la asignación de responsabi-

lidades en las vicepresidencias, que tengan que 

ver con el trabajo colectivo de ese equipo que 

tiene que atender todas las áreas de acción del 

FA. Quizás la propia vicepresidencia pueda ser 

una herramienta de inclusión de sectores que 

sentimos que deben participar más en la gestión 

del FA, por ejemplo los jóvenes.

 

Al respecto, uno de los problemas que se 

señala más a menudo a la fuerza política 

es la falta de renovación. ¿Qué evaluación 

hace al respecto? 

Es muy malo que el FA se envejezca. Lo malo es 

que los que ocupamos cargos, los que tomamos 

decisiones, no seamos de la generación que 

está produciendo el país, sino de la anterior. No 

funciona un país con una generación que lleva 

adelante el trabajo, el pensamiento y las comu-

nicaciones y que está dirigido por la generación 

anterior. 

Una característica de la escuela vareliana es que 

“los que una vez se han encontrado juntos en los 

bancos de una escuela, a la que concurren hacien-

do uso de un mismo derecho, se acostumbran a 

considerarse iguales”, por más que provengan de 

distintos sectores, eso es incluyente y democráti-

Militancia frenteamplista 

Comencé a militar “en los principios del FA. Pri-

mero participé en el Congreso del Pueblo, en 

las etapas previas de movilización social y de 

organización. Las movilizaciones estudiantiles 

fueron mis primeras expresiones de participa-

ción. En ese entonces había muchas expresio-

nes sociales de defensa de los intereses de los 

trabajadores y del pueblo”. 

“Cuando se da el proceso de formación del 

FA, la firma del documento fundacional, en 

Paysandú hubo muchas reuniones de gente de 

izquierda que buscaba reproducir lo que se es-

taba haciendo en Montevideo”, así que cuando 

nace el FA y “surgen las estructuras barriales de 

base, fundamos con muchos vecinos el comité 

Segunda Independencia. En aquel tiempo in-

tegré la Comisión de Organización del FA. For-

mamos un grupo de independientes que más 

tarde nos incorporamos al 26 de Marzo. Así 

participamos en la campaña del ‘71”, recordó 

Agazzi.

Poco después ingresó al MLN y cayó  preso. Es-

tuvo detenido entre los años 1972 y 1978, lue-

go el exilio. 

“Desde el ‘78 al ‘80 volví a Paysandú, porque 

quería quedarme. Yo era LV (libertad vigilada), 

todos los lunes tenía que ir a firmar al cuartel, 

tenía que pedir permiso para ir a practicar bas-

quetbol o para festejar el cumpleaños de mi 

hija, era una cana amortiguada. Todo el Uru-

guay era una cárcel. No se podía vivir así. Yo era 

objeto de persecución, porque estaba logran-

do inserción social, y querían separarnos de la 

sociedad. Así que me exilié y fui a Francia”, dice.

Agazzi continuó militando en el exterior, pri-

mero en Río de Janeiro, en la Comisión de Re-

presentantes de los Trabajadores y Estudiantes 

Uruguayos que divulgaban la represión en 

Uruguay y la situación de los rehenes, pos-

teriormente en Francia junto a la colonia de 

compatriotas, donde realizó “actividades más 

formales de intercambio, de recibir informa-

ción y gente del país”, además “de solidaridad 

y económicas para ayudar a las organizaciones 

de familiares de presos”.

Ya de regreso al país, con el advenimiento de la 

democracia, se incorporó al MPP, fue diputado 

nacional, ministro de Ganadería, Agricultura y 

Pesca y actual senador de la República. 
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co. En política es lo mismo. No estoy de acuerdo 

con un funcionamiento del FA con estamentos 

separados para los diferentes: mujeres, jóvenes o 

afrodescendientes. La forma más pura es el estar 

juntos, la convivencia. Tengo una opinión contra-

ria a una organización de jóvenes separada del 

resto de los otros estamentos etarios. Los jóvenes 

tienen que tener un lugar de participación en la 

estructura de funcionamiento del FA.

 

Otro aspecto defi citario del FA es su cen-

tralismo, ¿esto puede solucionarse? 

El centralismo es general. El FA de Montevideo 

tiene un centralismo, por ejemplo, con relación 

a Durazno, pero el FA de Durazno también tiene 

centralismo con La Paloma, con Blanquillo o en 

Rincón de Ramírez y en cada departamento se 

reproduce el mismo fenómeno. 

La única manera de solucionar esto es con fun-

cionamiento político. Eso se puede hacer si se 

tienen los medios y el FA invierte recursos. 

Los frenteamplistas del interior plantean que 

quieren mayor vinculación con el FA, así que la 

Presidencia del FA tiene que recorrer y reunirse 

con esos frenteamplistas con mayor regularidad, 

incluso alguna reunión de la Mesa Política habría 

que hacerla en el interior. 

 

¿Cuál debe ser el rol de la fuerza política 

respecto al gobierno? 

Son estructuras diferentes, el gobierno y el FA, 

que no deben tener una relación de indiferencia, 

sino que tiene que haber un vínculo regular, por-

que el gobierno lleva adelante el programa que 

definió el FA. 

Desde la fuerza política se debería hacer un se-

guimiento permanente al cumplimiento del pro-

grama y cuando se ve una debilidad al respecto 

notificarla. 

Además, si hay situaciones para analizar hay que 

recibir la información. 

Ahora, cómo y a través de quién está para resol-

ver, pero no puede ser que los partidos políticos 

le pidan reuniones al presidente de la República 

y el FA no se reúna en igualdad de condiciones, 

más aún cuando el FA es el responsable del pro-

grama. 

Es muy importante chequear si se cumple el pro-

grama, porque los programas que se hacen pue-

den tener una deformación de la realidad y eso 

se puede aclarar sólo a través del diálogo con los 

compañeros del Ejecutivo. 

Tiene que ser un diálogo con el mayor respeto de 

la independencia relativa que se tiene. 

Lo mismo sucede con las organizaciones sociales, 

con la central de trabajadores, las organizaciones 

de estudiantes, las cooperativas, etc. 

Tiene que haber un vínculo y ese vínculo tiene 

que ser un trabajo con responsabilidades asig-

nadas, no puede ser solo porque las organiza-

ciones sociales le pidan una entrevista al FA, no, 

tenemos que estar presentes en la gestión de las 

organizaciones sociales a través del responsable 

específico de esa área. 

Lo mismo con los gobiernos departamentales y 

con los municipios. 

 

“Votar es una obligación” 

¿Cuál es la importancia de votar el 27 de 

mayo?
 Para los frenteamplistas es una obligación. Yo no 

le solicito a los frenteamplistas que vayan a votar, 

les recuerdo su obligación, porque si queremos 

construir un Uruguay distinto, que respete las ne-

cesidades de las mayorías, somos la mayoría los 

que tenemos que activar, no podemos pedirle a 

una minoría que resuelva las cosas por nosotros. 

Además es la primera vez que el FA va a renovar 

toda su estructura, por lo tanto es una oportuni-

dad para revincularnos con las bases frenteam-

plistas y eso lleva a que todos participemos en 

igualdad de condiciones en esta elección. Votar 

es una obligación.

 

¿Cuáles son los objetivos en esta elec-

ción?
 El objetivo lo derivo del diagnóstico. Hay una se-

paración entre la base social de frenteamplistas, 

que son cientos de miles, y la estructura del FA, 

que está soportada por un pequeño grupo de 

personas. Eso es algo grave para el FA, porque 

puede terminar siendo un partido cupular. El FA 

ya lo ha definido, no va a actuar en nombre del 

pueblo sino con el pueblo. 

De este diagnóstico se deriva algo importantísi-

mo, que es recuperar el vínculo entre los actores 

políticos que están en el territorio, los centros 

de estudios, el exterior, el interior y la fuerza po-

lítica. Eso es central. Por la misma razón, y una 

derivada de esto, es el vínculo con la sociedad, 

más allá de que sean o no frenteamplistas, pero 

que están organizados y cuya plataforma de pro-

grama converja con otros sectores y con el FA en 

la conformación de un país con más justicia, con 

más democracia y más libertad. 

Los trabajadores, intelectuales, investigadores, 

cooperativistas, gremiales, hay muchos sectores 

que tienen visiones y construcciones colectivas 

en sus áreas conducente a un proyecto país que 

son compatibles con nosotros y no son del FA, 

son de la sociedad. 

El FA entonces tiene que tener un buen vínculo 

con ellos, un intercambio, entenderlos. Es esen-

cial el vínculo con estas estructuras que son las 

organizaciones de la sociedad.

 

Hasta el 2005 una de los principales obje-

tivos que perseguía el FA era conseguir el 

gobierno. Alcanzada esta meta, ¿cuál es 

hoy la utopía de la izquierda?
 

Esto es importante porque explica el debilita-

Fundación Liber Seregni 
La Fundación Liber Seregni, que fue creada y es 

financiada por el FA, “tiene que ayudar con la 

formación” de los militantes y con “el debate de 

temas de época”, que ya lo ha hecho, e incluso se 

han realizado publicaciones.

Actualmente “no está muy imbricada en el fun-

cionamiento del FA”, es más “la mayoría de los 

frenteamplistas no saben qué ha hecho la Fun-

dación”, señaló Agazzi. 

Es preciso que antes de realizar actividades 

mida “las necesidades” de las mismas y luego 

“difundirlas”, esto “no puede salir de los compa-

ñeros que sacrificadamente llevan adelante la 

fundación, sino hacen lo que les parece”. 

“Ellos han hecho actividades, hicieron informes 

y no tienen la certeza de que hayan sido anali-

zados o siquiera leídos por el FA. La Fundación 

tiene posibilidades de hacer cosas que no está 

haciendo”, enfatizó Agazzi. 
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miento del FA, que no solo surgió como una 

esperanza para competir con los dos partidos 

históricos del Uruguay sino que hoy le gana a 

los dos juntos, a tal punto que la oposición está 

pensando en hacer un frente conservador para 

enfrentar al progresista. 

La discusión que se dio en el FA en el 2011 sobre 

estrategia ubicó este tema: el objetivo de cons-

truir una fuerza política que permitiera competir 

electoralmente con los partidos tradicionales ya 

está cumplido, ¿y ahora qué?, se definió que esta 

estructura nos permite asumir la posibilidad de 

comenzar a ubicar la política del país con la fun-

ción de conducirlo, y no que eso lo hagan las em-

presas, los capitalistas privados, o los oligarcas, 

sino poner gente capacitada en áreas del Banco 

Central y del Ministerio de Economía, por ejem-

plo. Nosotros no tenemos ningún banquero la-

drón que se vaya a llevar la plata a su negocio, lo 

decimos con orgullo, no todos los partidos pue-

den decir lo mismo, y esto no es solo honestidad, 

es competencia para hacer las cosas. 

Redistribuir el ingreso cobrando impuestos a 

uno y dando a los que tienen bajos impuestos no 

es un diseño para más justicia económica, me-

jora las cosas hasta cierto punto, pero después 

comienzan las limitantes estructurales. Un país 

de libre empresa, con propietarios de capitales, 

asalariados, con grandes empresas que se ins-

talen en el país, con disputas sobre los recursos 

naturales, si se gestiona bien, pero mantiene la 

estructura de libre empresa, de propiedad pri-

vada, no va a poder superar una distribución del 

ingreso que es muy injusta. 

El papel principal del FA es empezar a pensar el 

futuro, una interacción entre una economía capi-

talista, los roles del Estado y una economía social 

que está empezando a fluir, cómo se respetan los 

derechos de los ciudadanos, cómo se aprovecha 

la potencialidad de nuestro pueblo para capaci-

tar a la gente y tener un desarrollo, son todos de-

bates que la realidad los pone arriba de la mesa y 

el FA tiene que reflexionar en profundidad sobre 

estas cosas, porque es lo que tenemos por de-

lante. 

Son muy interesantes las discusiones del progra-

ma, porque los próximos programas no pueden 

ser una actualización de los viejos, tienen que 

ser diferentes porque estamos en otro país. Ese 

es el nuevo rol del FA, que tiene una grandísima 

responsabilidad, no está escrito, no hay modelos, 

hay visiones distintas en la izquierda. El puerto 

es la construcción de una sociedad más justa y 

con más libertad, que a medida que nos vayamos 

aproximando se va a ir alejando.

 “El MPP no se propone copar”
 En caso de ser electo presidente del FA, 

¿no se estaría acumulando mucho poder 

por parte del MPP? 

Quiero hacer dos consideraciones al respecto. 

Si esto se da no necesariamente significa un co-

pamiento de parte del MPP, salvo que el MPP se 

propusiera copar, pero no se lo propone. 

El MPP tuvo la generosidad de dar a su mejor 

militante para que se haga cargo de la Presiden-

cia de la República. El MPP perdió a uno de sus 

militantes para que se ocupe de conducir el país. 

En el caso mío sería para presidir el FA. Yo lo en-

tiendo como que uno de los grupos políticos 

del FA está  colaborando con el país y con el FA, 

porque no tiene la voluntad de copar, y quizás 

como antecedente vaya nuestra vida toda. Si al-

guna vez hemos copado algo que me traigan el 

ejemplo. 

La segunda razón es que el MPP es un movi-

miento, no un partido, tiene una gran diversidad 

interior, lo cual se ha visto en el debate público 

en muchos asuntos. Eso es bueno para el MPP, 

que no sea una organización vertical, sino que 

se permita la diversidad. Como no somos verti-

cales ofrecemos menos riesgos que los partidos 

en materia de estar presentes en muchos lados, 

porque no tenemos funcionamiento central.
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P
rimero y antes que nada, ubiquemos al lec-

tor: el que firma esta crónica tiene 55 años. 

Su nieta tiene 10. Por lo tanto resulta inevitable 

proponer  algunos paralelos entre ambos: Pilar (así se lla-

ma mi nieta)  tiene la misma edad que yo tenía cuando 

conocí a Los Beatles.

Claro… sus diez años poco tienen que ver con aquellos 

diez años míos de los sesenta. 

Bueno…tal vez debí haber pensado mejor esa frase antes 

de escribirla.

Creo que me apuré.

Tal vez nos parecemos más de lo que surge de una mira-

da superficial.

Tal vez me dejé llevar por la tecnología.

Ahora ya la escribí. 

Lo que sucede es que ella tiene su propia computadora y 

su propia cuenta de correo electrónico y por sobre todas 

las cosas ella tiene un manejo cotidiano y natural de todo 

eso.

Ella es un modelo siglo XXI.

Ella baja sus canciones desde internet.

Ella es una nativa digital.

Yo soy un modelo 56.

Yo todavía guardo mis long play

Yo soy –en el mejor de los casos- un inmigrante digital.

Promediaban los sesenta y el que escribe esto no tenía 

siquiera una radio Spica.

Escuchaba -en una radio a válvulas- lo que elegían escu-

char mis padres.

El Repórter Esso me llegaba por un cable muy  grueso, 

bastante parecido a un cordón umbilical inalámbrico.

Y por allí no acostumbraba a transitar Paul. 

La llegada de la televisión significó un cambio importante 

en mi casa y en mi barrio.

Pero seguíamos los niños de aquellos tiempos inhabilita-

dos  para oficiar de programadores.

La tecnología estaba en manos exclusivas de los adultos.

Abrir la heladera.

Esa era la acción más parecida a “manejar tecnología”.

Del televisor estábamos un poco más lejos. 

Es que para cambiar de canal había que pararse, correr la 

silla, atravesar la habitación hasta el aparato,  y…. clack, 

clack, clack.

Era imposible hacer eso y pasar desapercibido.

Los que conseguíamos atravesar el campo minado y lle-

gar al comando  de la tele sin ser alcanzados por la artille-

ría enemiga, esos, los osados preadolescentes podíamos 

elegir libremente…

…entre cuatro canales en blanco y negro. 

El permiso para manejar  la tele llegó unos días antes que 

el cigarro o el trasnoche de cine de los sábados.

El conocimiento seguía estando en manos de los brujos 

de la tribu.

En realidad nosotros encontrábamos escasas oportuni-

dades de elegir cualquier cosa en aquel país tan siglo XX. 

¡Mis nietos eligen la ropa que van a ponerse!

¡Eso era impensable!

-Este es tu pantalón. Si te queda grande es porque era de 

tu hermano y si te queda chico es porque será de tu her-

manito en unos días.

No te ponían la ropa para que te gustara.

Ni para que no te gustara.

Mi nieta me llevo a ver 
a Paul Mc Cartney

Marciano Durán
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Te la ponían. 

¡Andá a calzarles unas skipis o un rompe-viento a tus nie-

tos para que vayan  al shopping!

¡Salís en los diarios! (¡Bah, en twitter!) 

A los diez años no te preguntaban qué querías comer… 

te daban de comer.

A los diez años la maestra, el placero, el policía, el profe de 

gimnasia, el médico de familia, el cura y hasta el almace-

nero eran los representantes de tus padres en el exterior.

Embajadores plenipotenciarios.  

Una verdadera red.

Dicho esto con tanto respeto como nostalgia. 

A los diez años ya tenías religión, partido político y cuadro 

de futbol esperándote.

Dicho esto sin nostalgia ni respeto.

Está bien… a veces le embocaban.  

Y en esa vida que nos tocó vivir… ¡¿Cómo pretender que 

pudiéramos elegir  la música que debía escuchar toda la 

familia?!  (Nota para las nuevas generaciones: no había 

auriculares, no había una notebook personal, no había 

MP3, no había una tele por habitación)

Elegir a los Beatles era ir a contramano de la vida ajena.

Porque había que elegirlos también para la abuela, para el 

padrino y para la visita. 

Así que nos veíamos obligados a encontrarnos con los 

Beatles en los cumpleaños,  en las tertulias bailables de 

casa de amigas y en el long play de algún privilegiado 

que tenía tocadiscos. (Nota para las nuevas generaciones: 

cuando se terminaba el disco, había que darlo vuelta.  Del 

otro lado quedaba más). 

Nos encontrábamos en la clandestinidad.

Elegir a los Beatles fue casi casi un acto de arrojo y de he-

roísmo.

Seguramente esa fue una de las razones de su éxito: la ne-

cesidad de generar una complicidad que tirara barreras, 

venciera obstáculos  y acordara encuentros. 

Mis primeros amores y desamores tuvieron a los Beatles 

de testigos.

Es imposible escuchar su música ahora sin que aparezcan 

aquellas caras, aquellas manos y aquellas miradas de los 

60 y los 70.

Los Beatles me despertaron a la vida, me mantuvieron 

despejados por décadas y cuando parecía que el sueño 

comenzaba a llegar,  Pilar me volvió a despertar. 

Ella los descubrió solita, como se debe descubrir a los 

Beatles.

Alguien me dijo una vez:  “el tango te espera”.

Y es cierto.

El tango tiene paciencia, tiene tiempo y tiene ganas de 

encontrarte.

Un domingo de mañana -sin que te des cuenta-  no cam-

biás la radio en la que aparece Pichuco.

Un par de domingos después, lo buscás solito. 

Yo creo que los Beatles también aprendieron a esperar.

Y  como nuestros nietos no son de quedarse quietos, al-

gunos de ellos salieron a su encuentro.

A mí me tocó una de esas.

A mí me tocó una nieta que  ama a los Beatles con la mis-

ma intensidad con la que yo los amé.

Y esa es  la primera clave a despejar: ¡¿Cómo es posible 

que exista algo tan pero tan descomunal que nos colo-

que a los dos en el mismo estante?!   

Recuerdo que con mis hijos me encontré  en Cortázar y 

en Sagan, en Erase una vez y en Verano Azul, en Quino y 

en Woody Allen.

Con Pilar me había encontrado en algún dibujo animado 

en el que yo me agachaba o en un juego de mesa en el 

que ella se ponía en puntas de pie.

Pero con mis hijos y con ella, a la vez… ¡en ningún lugar!

Hasta hoy.

¡¿Quién es este tipo que es capaz de alinearme con mi 

nieta? 

Un lunes temprano -muy temprano para mi gusto- un 

pequeño sonido me avisó de la llegada de un correo elec-

trónico a mi computadora.

“Abuelo: te invito a ver a Paul McCartney.

 Me dijo Mauro que puede sacarnos las entradas.

Porfi.

Dale pelado, no te achiqués.

 Pipi”. 

Ni en mis sueños más alocados había imaginado recibir 

de una nieta un mensaje como ese.

Por unos segundos -solo por unos segundos-  me envol-

vió una sensación de satisfacción.

De proyecto de vida cumplido. 

La semana pasó muy rápido.

Alimentada por la televisión, la expectativa creció desme-

suradamente.

El domingo a la tarde pasé a buscarla por su casa.

Llegó corriendo hasta el auto.

Flaquita, pelo largo suelto, camperita en la mano, mochila 

con sus cosas, sonrisa recién estrenada y seguridades y 

certezas en cada paso que la acercaba hacia mí.

¿Mochila?

Me pregunté que tiene una niña de diez años para reco-

ger antes de salir de su casa. Recordé mis manos de niño 

vacías y supuse que en todo caso, si algo había para llevar, 

mi madre se habría ocupado de eso. 

Los 130 kilómetros que nos separaban de Montevideo 

nos volvieron a encontrar, esta vez con Paul sentado en 

el asiento de atrás.

Pilar había grabado en un CD las canciones que había 

averiguado  conformarían el repertorio.

Y las cantamos juntos: yo con mi inglés de Capussoto y 

ella con uno de verdad.

Complicidad, volvía a ser la palabra que se colaba en el 

auto una vez más. 

Tarde.

Como siempre.

Con las mejores excusas… pero tarde.

Como siempre.

Corriendo después de dejar el auto en algún lugar.

Corriendo de la mano, con semáforos en rojo que a mí me 

hacían dudar y a Pilar la frenaban.

Los dos estábamos molestos conmigo por llegar tarde. 

Lo que significó compartir esa noche con Pilar y con unos  

miles de abuelas y abuelos,  lo contaré otro día.

De cómo se me complicó para que ni mi nieta ni Paul se 

dieran cuenta que se me caían las lágrimas con Hey Jude, 

eso será motivo de otra crónica. 

Hoy solo quería desahogarme públicamente respecto 

a  urgencias de complicidades  (algunas de ellas interge-

neracionales) y confirmar que Paul McCartney  es una de 

las tirareras de las que le había hablado a Pilar hace unos 

años. 

Hoy sólo quería preocuparme -con una buena cuota de 

exhibicionismo- respecto a una brecha que se  viene am-

pliando con ciertos riesgos.

Hoy sólo quería compartir mi temor -levemente infun-

dado-  de terminar hablando en idiomas diferentes con 

nuestros nietos o –incluso- con nuestros hijos.

Hoy sólo quería compartir algunos miedos comunicacio-

nales. 

Lo que pasa es que no son frecuentes los espacios de en-

cuentros (estas tirareras) y hay que estar atentos el día en 

que aparece uno.

Para identificarlos primero  y para disfrutarlos plenamen-

te después.

No sea cosa que se te pasen de largo y no te des cuenta.

Lo del 15 de abril  no fue un espectáculo musical: fue un 

encuentro de generaciones.

¿No tendremos que proponernos generar otros espa-

cios?

Más modestos.

Sin necesidad de  traer a un Beatle al estadio.

Una hamaca, por ejemplo.

Insistir con las complicidades.

Disfrutarlas  plenamente.

Que si la vida no es eso… ¿qué cosa será la vida?

¿Eh, Pilar?
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A
yer, Pocha llegó a casa de manos vacías. 

Seria como en la fila de la vacuna antigri-

pe. ¿En qué andás que no me venís a cebar 

mate? le pregunté. Muy ocupada, contestó. Dale, 

Pochi, contame qué te pasa, no me dejés en la ino-

pia. Entró en mi cocina, se sirvió un vaso de agua 

como para darse ánimo (confieso que yo prefiero 

un destilado en esos casos, pero ella es así) y se 

sentó, a la vez que me invitaba a hacer lo mismo. 

Vení que te cuento, dijo.

Me pareció que aquello iba para largo, me resigné 

y puse agua a calentar. Si el mate no viene a una, 

una tiene que ir al mate...

Mirá, estoy yendo casa por casa para decirle adiós a 

la barra. Me lo dijo así, tal cual.  Se imaginarán que 

no supe si reírme o qué. Explicate, Pochi que no te 

entiendo. 

Bueno, no te asustés, guaranga, me despido por un 

tiempo, hasta el 27 de mayo nomás. Porque vos fi-

jate que no voy a tener tiempo para andar pavean-

do en las casas de los vecinos, ahora es momento 

de salir para afuera (casi la interrumpo para decir 

que no se puede salir para adentro, pero le vi la 

cara y me di cuenta que si abría la boca, me la liga-

ba, metafóricamente hablando).

Para afuera de dónde, Pocha querida... ¿Y porqué 

hasta el 27 de mayo? (Les juro, queridos y sacrifi-

cados lectores, que pensé que la Pocha elegía ese 

momento para delinquir y pasarme a cuchillo) Se 

apoyó en la mesa y me dijo: Ah, pero vos vivís en 

babia o en otro país ¿no? ¿No sabés que el FA está 

en campaña electoral? ¿No sabés que hay que pe-

garles por el morro a los contras con un gran vo-

tazo?

Bueno, sí, dije yo más tranquila, seguro que lo sé. 

Pero no entiendo qué es eso de decirle adiós a la 

barra. Porque como dicen por ahí, bien mirado, 

nuestra barra es la izquierda y trabajar para el FA 

no puede exigir despedirte de nosotros, ¿no?

Esa fue la primera vez que Pocha se sonrió desde 

que llegó. Me miró, me sacó el mate de la mano 

justo cuando yo le iba a echar el agua hirviendo, 

y mientras la entibiaba en un vaso para empezar-

lo me dijo, siempre sonriente: che, parecías más 

inteligente, vos. Siempre parsimoniosa, puso la 

bombilla atravesada encima del mate para esperar 

que hinchara y me tomó la mano derecha como se 

hace con un niño al que se consuela porque se hizo 

nana: mirá gordita, la izquierda, si a vos te gusta, 

es la barra. Pero para mí, la barra es mi coopera-

tiva, donde paso las horas en la comisión fomen-

to o simplemente en lo de la Gloria conversando 

para ver qué podemos hacer para la cope. Es venir 

a tu casa a cebarte mate, por ejemplo. Pero aho-

ra hay que salir a buscar a los vecinos de más allá 

de la cope, los que viven por Santos, por Propios, 

esétera, me entendés. Si me quedo acá no ayudo 

a nadie, porque nosotros ya estamos convencidos, 

vamos al comité, y claro que vamos a votar, ya sa-

bemos. Pero me enteré que el Chiqui, aquel flaco 

que es albañil, con el asunto de que se fue pa’rriba 

con el laburo no tiene tiempo de ir a ningún lado 

y tengo que ir a contarle de los cuatro candidatos. 

Y la Estela, que recién se casó no ha vuelto por el 

barrio, voy a ir a llevarle unos volantes para que re-

parta en el de ella. Eso es lo que voy a hacer hoy, 

pero ando con la agenda muy cargada estos días. 

Así que ta, que en estos días no me esperes en la 

tarde.

A ver si nos entendemos, estimado lector, medio 

que me botijeó sin asco. Y yo no me iba a quedar 

callada. Entonces le tiré con delicadeza que tampo-

co había que exagerar, que más o menos todos en 

la izquierda la tienen clara. Ay, mis queridos ami-

gos, ahí Pocha yo diría que se infló y quedó roja de 

cara como a punto de emitir un improperio.  

Pará un momentito, me dijo. Si todos la tuvieran 

tan clara, no estábamos penando por el cambio, ya 

lo habríamos empezado hace tiempazo, no ahora. 

Además, si realmente queremos rendir en esto, hay 

que dedicarse en serio, porque nadie tiene escara-

pela de chica superpoderosa, ¿me entendés?

Como verán, estaba medio agresiva la Pochita. Pero 

eso le pasa porque está recontra convencida de lo 

que dice, así que no me enojo. Pero no terminó ahí, 

siguió dándome la lata: Si vos fueras candidata en 

lugar del flaco te reclamaría que si salís elegida te 

dedicaras sólo a eso... porque tenemos que mirar 

por todos y no sólo por lo que te guste más hacer 

a vos. ¿Tamo? 

Así dijo, y me dejó sin palabras, porque me parece 

que tiene razón. Así que vamos a ver si la acom-

paño en alguna de sus salidas y las dos ponemos 

nuestro granito de arena como dicen por ahí. ¡Has-

ta la próxima, y buen voto!

Pocha le dice adiós 
a la barra

Silvia Carrero
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Q
ueríamos en este primer artículo, simple-

mente hacer conocer a nuestros militan-

tes y adherentes, muy sintéticamente lo 

ocurrido en casi un año de trabajo del Área Social 

y sus distintos Frentes. En los próximos “Partici-

pando”, mes a mes irá publicándose por parte de 

esta Área Social y sus Frentes, un artículo por cada 

uno de ellos, a los efectos ya no solo de informar, 

sino de invitar a incorporarse a la tarea, en el con-

vencimiento de que un nuevo Uruguay es posible 

con un pueblo organizado.

Los lineamientos
Hace aproximadamente un año, a raíz de las de-

finiciones del último congreso del MPP y desde 

nuestra Dirección Nacional, se vuelve a dar impul-

so y recrear el Área Social. 

Habiendo inmediatamente comenzado a trabajar, 

ya en agosto de 2011 se aprueban en la Dirección 

Nacional nuestros lineamientos de trabajo y de-

sarrollo. Se constituyeron ejes a impulsar como la 

inserción y organización de pequeños producto-

res y trabajadores rurales; promover las formas de 

producción con propiedad y autogestión obrera; 

jerarquizar la organización en los marcos de los 

trabajadores de la construcción, industria meta-

lúrgica, especialmente minería, y otros sectores 

del sector privado; desarrollar un fuerte frente es-

tudiantil; vincularse especialmente con los com-

pañeros de Salud y Educación, con el Plan Juntos; 

involucrar al Fondo Raúl Sendic y proyectarse ha-

cia los asentamientos. 

Es así como al Área Social hoy ya la integran varios 

frentes, aunque se está trabajando en la confor-

mación de otros, tarea de hecho permanente. Los 

Frentes que la integran, aunque con distinto nivel 

de desarrollo son: el Agrario, de Trabajadores, de 

Salud, de Asentamientos, de Jubilados y Pensio-

nistas, Estudiantil, participan también compañe-

ros de las Empresas Recuperadas, del propio Fon-

do Raúl Sendic, del Plan Juntos, etc.

Nuestra tarea
Con la cabeza puesta en el largo plazo, con el ob-

jetivo estratégico de la participación popular y la 

lucha por el socialismo, hoy desde el Área Social 

apoyamos, difundimos e impulsamos el camino 

ya comenzado por el Fondo Raúl Sendic. Asimis-

mo, se han realizado tres encuentros del Frente de 

Trabajadores, especialmente impulsando la adhe-

sión y el respaldo de todo el movimiento obrero 

y sindical a las empresas de propiedad y gestión 

de trabajadores. Emprendimientos productivos 

recuperados (o a construir) en los que hemos tra-

bajado y aportado directamente en sus logros, 

desarrollando incidencia, organicidad, buscando 

el necesario apoyo, impulsando conciencia, re-

troalimentándonos mutuamente, etc.

Se está construyendo un Frente Agrario y en sus 

marcos, ya se realizó el primer encuentro de tra-

bajadores y pequeños productores rurales que 

llevó el nombre de “Encarnación Benítez”, aquel 

esclavo liberto que tuvo como responsabilidad 

la entrega de tierras en 1815, épocas de la revo-

lución artiguista, primera reforma agraria de la 

América Latina. El Frente Agrario planteado desde 

años atrás en esta organización ya es, por tanto, 

una realidad.

Otros Frentes se reorganizan como el Estudiantil, 

con numerosas asambleas semanales, constitu-

yendo ya sus ejes o líneas propias de trabajo. Está 

formado el Frente Asentamientos, a partir de una 

rica experiencia, el trabajo de meses ya y la cons-

titución de su propia dirección. Se incide y traba-

ja nuevamente con los jubilados y pensionistas 

desde sus organizaciones sociales. La relación 

con otros frentes ya existentes, como el de Salud, 

comienza también a darse, y tendrá que avanzar.

Así pues, nos hemos propuesto ir hacia un gran 

encuentro programático para fin de este año, 

a los efectos de aportar en un proyecto de país 

diferente, económicamente distinto. La idea de 

colectivización de la propiedad y la producción, 

impulsado ya sea desde el propio proceso pro-

ductivo, de la comercialización al inicio o al final 

del mismo ciclo, será la idea conductora del men-

cionado encuentro. 

Por la liberación Nacional 
y el socialismo
Como es sabido por todos, corren tiempos de 

cambio en nuestro país y la América Latina. Nues-

tros ideales de largo plazo, tienen hoy la posibili-

dad de comenzar poquito a poco a constituirse en 

realidad. Las formas colectivas de decisión, y por 

tanto de organización social y del trabajo aportan 

a ello, nos educan en el quehacer cotidiano, im-

pulsando además cambios en las formas de con-

ciencia social. De allí que todas esas formas sean 

importantes, sin quitarle por ello el papel esencial 

de los cambios en las formas de producción, prin-

cipalmente en las de propiedad. 

Porque (parafraseando al poeta) “se hace camino 

al andar”, a ello aportamos desde el Área Social y 

en el sentido de lo que nuestra organización dio 

a llamar como estrategia de la pinza. O sea, se tra-

ta de crear organización y movilización desde la 

pata social (en nuestro caso), y articulando con la 

pata institucional (con los compañeros que traba-

jan en el gobierno), generando poder popular.

El Área Social del MPP: 
Un espacio de, por y para todos

Área Social
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A
l asumir el primer gobierno del Frente Amplio, 

nos encontramos con un país que venía de una 

de las peores crisis económicas y sociales de su 

historia. Atravesamos un proceso de flexibilización la-

boral y desestructuración del mundo del trabajo nun-

ca visto. 

El primer paso que se dio para cambiar el rumbo de las 

políticas de los gobiernos anteriores, fue el retorno a la 

negociación colectiva a través de los consejos de sala-

rios. Paso seguido se avanzó en la protección a la activi-

dad sindical promoviendo la ley de fueros sindicales, la 

limitación de la jornada laboral de trabajadores rurales 

y de las trabajadoras domésticas, avances inéditos en 

la historia de nuestro país;  100 años debieron esperar 

estos sectores para obtener estos derechos, derechos 

postergados hasta el  triunfo de nuestra fuerza política.

Pero con estos pasos, también se alcanzaron otros ob-

jetivos centrales para nuestro gobierno como la distri-

bución progresiva de la riqueza, las políticas públicas 

llevadas adelante por los organismos de la seguridad 

social y la negociación colectiva en sí misma.

La reinstalación de los consejos en 2005 significó el 

desarrollo de la negociación, pero además, afianzó la 

necesidad de la misma como un elemento sustanti-

vo del diálogo social.  Los acuerdos son de aplicación 

obligatoria para todos los trabajadores y empleadores. 

Por esta razón Uruguay pasa a tener un reconocimien-

to importante en organismos internacionales por los 

avances en esta materia, lo que a su vez incide en la 

recuperación de la confianza de los inversores extran-

jeros al encontrarse con un país de reglas claras en ma-

teria de derecho laboral.  

En el momento de la discusión de esta ley, la oposición 

atemorizaba manifestando que las inversiones del país 

caerían. Se equivocaron como tantas veces,  en el año 

1990 la inversión extranjera fue de un promedio anual 

de 135 millones de dólares, mientras que en el período 

del gobierno de Vázquez, en que se aprueba esta ley, y 

sin contar Botnia, la inversión anual era de 1.240 millo-

nes de dólares.

Pero para ejercer una verdadera negociación se debía 

fortalecer las condiciones de los sindicatos y darles a 

sus trabajadores la posibilidad de organizarse, de ahí 

que en enero de 2006 se aprueba la ley de fueros sin-

dicales, justamente para que los trabajadores no estu-

vieran en una situación de desventaja al momento de 

sentarse en una mesa a negociar con los empresarios, 

los cuales sí estaban organizados en sus cámaras em-

presariales. 

Esto nos obligó a poner sobre la mesa viejos proyec-

tos de ley promovidos por la bancada del FA que iban 

en este sentido y que nunca habían podido ser apro-

bados. Viene a nuestra memoria unas pocas mujeres 

que fabricaban juguetes de lonja para perros, en una 

ciudad de Colonia.  En julio de 2005 nos llaman para 

denunciar sus condiciones de trabajo; nos reciben a 

escondidas en un sótano con más de 30 compañeras. 

Tan solo un puñado de 10 o 12 firmaron el acta cons-

titutiva de su sindicato de base, aun el miedo perdura-

ba. A ellas y muchos otros que con su lucha abrieron 

un camino, vaya nuestro reconocimiento y a la fuerza 

política por haberlo transformado en realidad.

En forma general, podemos decir que la ley prohíbe 

el despido o discriminación para contratar dirigentes 

sindicales, representantes, negociadores, o trabajado-

res que tengan intención de formar un sindicato. 

Los trabajadores del campo 
y las trabajadoras domésticas
Los  olvidados del campo pudieron ser reconocidos 

esta vez como trabajadores con todos sus derechos. 

Esta actividad siempre fue vista como una prestación 

de servicio, dando como resultado formas de trabajo 

discrecional, donde el contrato laboral era temporario 

y sin regulación, al igual que el de las trabajadoras do-

mesticas.

Hoy la Ley 18.441 regula la jornada laboral y descanso 

de trabajadores rurales, limita el horario de trabajo dia-

rio en las actividades  agrícolas, ganaderas, o forestales, 

las cuales no deberán exceder a las 9 horas diarias o 54 

horas semanales y fija los descansos semanales. 

Sin lugar a dudas que esto significó un cambio en las 

relaciones laborales de estos trabajadores, pero aun 

nos falta mucho por hacer. El punto más sensible es 

organizarse y apropiarse de este proyecto, ya que 

el avance del mismo estará dado en poder contro-

lar efectivamente detrás de las porteras que la ley se 

cumpla.

En el momento del estudio de la ley de trabajo domés-

tico, se reconoce que en el país cerca de 90.000 mu-

jeres desempeñan esta actividad. Su tratamiento es 

muy similar al del trabajador rural, donde su relación 

de dependencia y de trabajo se reduce en un trato di-

recto con su empleador que dificulta el desarrollo de 

la organización y también la de los empleadores en el 

caso particular de las trabajadoras domésticas. Es una 

actividad que no produce ganancias económicas, des-

empeñado por mujeres, que en su mayoría son jefas 

de hogar y vuelven a sus casas a realizar la misma tarea 

que desempeñaron durante  horas.

Por medio de esta norma han adquirido derechos en 

materia de seguridad laboral: no podrán trabajar más 

de 8 horas diarias o más de 44 semanales, podrán co-

brar horas extras si pasan el límite legal. El descanso 

nocturno para aquellas que realizan tareas sin retiro, 

es de 9 horas ininterrumpidas, deberán contar con 

alimentación y habitación privada. Por primera vez 

tendrán la cobertura del seguro de paro para aquellas 

que tengan retribución mensual, además de contar 

con cobertura de salud.

Los tercerizados
A través de la ley que regula su trabajo, se buscó re-

parar una injusticia con esta actividad que estaba to-

talmente desregulada, y que fue un pretexto muchas 

veces de empresas privadas, y hasta del propio Estado, 

para evadir prestaciones sociales. Recordemos que en 

la década de los 90, se pagaba salario con tickets de 

alimentación que no llevaban gravamen para el BPS.

La ley no prohíbe las tercerizaciones, ni las subcontra-

taciones, establece que quien utilice para sí trabajado-

res  empleados por un subcontratista es responsable 

solidariamente o subsidiariamente no solo del salario, 

sino también de los aportes al BPS, Banco de Seguros 

del Estado y demás normas de salud y seguridad. Si la 

empresa original se encarga de que el contratista res-

pete todas las normas, su responsabilidad será subsi-

diaria y las acciones legales irán dirigidas al subcontra-

tista; en caso contrario su responsabilidad es solidaria 

y el trabajador podrá optar contra que empresa accio-

na ante la Justicia. 

Otros avances
Se fueron procesando importantes discusiones en 

materia laboral, no se evitó colocar temas importantes 

en lo que tiene que ver con condiciones de trabajo, es 

así que se pudo aprobar la ley de Acoso Sexual, penan-

do esta figura para aquellos que generen situaciones 

de acoso sexual en el ámbito laboral, educativo públi-

co o privado. 

Solo en el primer gobierno del Frente Amplio se con-

cretaron 22 leyes laborales, fue un cambio sustancial, y 

es un buen ejercicio para la memoria recordar al Uru-

guay que no protegía a sus trabajadores. Pero lo más 

importante es saber que se pudo poner en manos de 

la gente lo que hace más de 40 años reivindicaban 

nuestros trabajadores, los mismos que posibilitaron 

los cambios en la vida política de nuestro país. 

Seguiremos haciendo síntesis, para seguir multiplican-

do y recordando lo que puede hacer una fuerza políti-

ca de cambio cuando no niega su esencia, aquella que 

se acuñó en el Congreso del Pueblo de 1965 con un 

ejemplo de unidad total de la clase. 

Yo trabajo, tú trabajas 
y todos trabajamos

Ivonne Passada / Milton Martínez

SUSCRIBITE
Para recibir un ejemplar

del Participando en

formato impreso, envíanos

un mail con tus datos a:

info@mpp.org.uy
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E
n el debate parlamentario incluso la oposi-

ción manejó el truculento argumento de que 

parecía demasiada casualidad que a pocas 

horas de aprobarse el proyecto de ley, hubieran 

aparecido en el batallón 14, los restos de quien 

hasta ese momento se desconocía, pertenecían a 

Julio Castro.

  Comenzaron las “batallas” en los estrados judicia-

les y a meses de aquellos acontecimientos, se en-

cuentran los restos del compañero  Ricardo Blanco. 

Tal vez se hallen más; sea cual sea la suerte antro-

pológica, las heridas que permitan irse cerrando 

para alguno de los familiares, el esfuerzo de la de-

recha por eliminar la atroz historia que los marca, 

se desploma como un castillo de naipes.

  No hay un solo argumento en la defensa de la ca-

ducidad, en la aprobación de 1986 y en la oposi-

ción a la ley aprobada del 2011,  que justifique la 

saña con que se eliminó a enemigos desarmados, 

claramente evidenciados en el asesinato del maes-

tro, y en una suerte de ocultar la prueba de ente-

rrar a quienes murieron en la tortura .

 Por ser Ricardo Blanco, del que ya mucho se ha es-

crito, el último hallado, desarrollaremos en el pre-

sente artículo el siguiente razonamiento, porque la 

Memoria no tiene tiempo ni distancia.

  El militante del PCR fue detenido el 15 de enero de 

1978.  Hubo una brutal represión a partir de 1976 

hasta el 1978, donde se sucedieron gran parte de 

los casos de detención con efectos de desapari-

ción.

 Si tomamos arbitrariamente la fecha de 1976, po-

demos afirmar que se cumplieron para ese enton-

ces casi tres años de funcionamiento del Consejo 

de Estado. Y  bueno es recordar que los Consejeros 

eran civiles, porque forma parte del operativo de 

olvido por parte de la derecha adjudicar a los uni-

formados toda la responsabilidad sobre los críme-

nes acaecidos.

 En todo caso, los civiles no se mancharon con he-

moglobina, pero tenemos derecho a dudarlo en 

todo caso. Si la ejecución fue  estrictamente mili-

tar, la elaboración fue una mezcla del componente 

civil y castrense.

   Y ahí volvemos a Gandini porque esa expresión, 

en un momento de euforia por la derrota infligi-

da, tal vez sea una expresión de sentimientos más 

profundos. ¿O acaso dudamos que para la dere-

cha más rancia de nuestra sociedad, su expresión 

política defensora de los intereses económicos y 

sectores privilegiados, no sería más fácil volver al 

país que tenían antes del Frente Amplio, sin la pre-

sencia de este?

No le concedemos a la derecha, la derecha justa-

mente, de ser los abanderados de la democracia 

representativa, política y social. Porqué más allá de 

las razones de Justicia Penal sobre violación a los 

Derechos Humanos y su esclarecimiento, el volver 

la vista sobre el pasado reabre interrogantes más 

tortuosas para los dueños del poder, que los exce-

sos  o asesinatos por parte de sus súbditos.

En algún momento los jóvenes y no tan jóvenes, 

que se sorprenden ante el hallazgo de los restos 

y conocen detalles de las brutales ejecuciones, se 

van a preguntar cuáles fueron las causas que lleva-

ron a un puñado de uruguayos a oponerse militan-

temente al régimen imperante, cuáles sus ideas, 

sus programas.

    Si uno compara los niveles de pobreza que ha-

bía en el país en los años 60 que dieron origen al 

Frente Amplio, y los niveles post dictadura con im-

portantes índices de Indigencia, la derecha puede 

explicar cómo se dedicó a combatir la subversión, 

pero no puede explicar por qué profundizó las 

causas que le dieron origen a aquella rebelión con-

tra el sistema de exclusión.

 Gandini carga en su mochila pertenecer a un par-

tido que estuvo al frente de las políticas más re-

presivas contra el movimiento obrero y popular en 

los 60, pero también en los 90, y que participó de 

cuanto gobierno de coalición estuvo a su alcance 

para expoliar los ingresos de la sociedad. Pero ha-

ciendo un paréntesis a la anécdota, hay un pensa-

miento filosófico, económico, político y social  para 

quien hay una parte de la humanidad que sobra.

Esa es la medular diferencia de concepción.

 No es raro que quienes hasta no hace mucho es-

taban en plena Operación Olvido, sean los mismos 

que criminalizan a los Jóvenes entre 16 y 18 años.

Ricardo Pose

Cuando aquella noche de octubre de 2011 la izquierda había logrado por vía parlamentaria 

derogar los efectos de la Ley de Caducidad, un grupo de jóvenes que festejaban el resultado 

recibieron de boca del diputado nacionalista Jorge Gandini, el grosero insulto que sirve de 

título a este artículo.

 Cumplirían este mes de mayo:

1) Héctor Castagnetto  20/05/72. Detenido 

el 17/08/ perteneciente al MLN– T. Su eje-

cución fue reconocida por el agente Nel-

son Bardesio integrante del Escuadrón de la 

Muerte y luce en las actas labradas por los 

Tupamaros y entregadas al Presidente de la 

Cámara de Representantes, Héctor Gutiérrez 

Ruiz.

2) Lila Epelbaum (ciudadana argentina) 

11/05/56. Detenida en el aeropuerto de Pun-

ta del Este el 21/11/76.

3) Julio Escudero.27/05/43. Detenido el 

29/10/76, militante del PCU.

4) Asdrúbal Pacciello. 10/05/44. Integrante 

de la Marina en la Unidad de la Paloma en 

Rocha fue detenido agosto de 1975.

5) Blanca Altman. 13/05/51. Detenida en Bs. 

As. El 20/07/77 militante del PDC.

6) Carlos Bonavita. 23/05/33. Detenido en 

Bs. As. El 29/09/76 militante del PCU.

7) Luis Carvalho. 24/05/55. Detenido el 

21/05/78.

8) Graciela Da Silveira. 25/05/53. Detenida el 

4/10/76, militante de la ROE.

9) Leonardo Gelpi. 28/05/47 detenido el 

9/10/78, militante del MLN.

10) Héctor Giordano. 13/05/39. Detenido el 

9/06/78, militante del PCR.

11) Elena Lerena. 22/05/47. Detenida el 

21/12/77, militante de los GAU.

12) Rafael Lezama.7/05/53. Detenido el 

1/10/76, militante del PVP.

13) Winston Mazzuchi. 11/05/43 detenido el 

8/02/76, militante del PCR.

14) José Méndez. 7/05/53 detenido el 

15/06/76, militante de los GAU y del Congre-

so Obrero Textil.

15) Blanca Rodríguez. 14/05/24 detenida el 

16/05/77.

16) Jorge Zaffaroni. 2/05/53, detenido el 

27/09/76, militante de la OPR 33.

17) Arazatí López. 30/05/40 detenido el 

14/09/73 en Chile, militante del MLN-T cuyos 

restos fueron hallados en el país trasandino 

y devueltos a sus familiares en Uruguay a fi-

nes de los 80.

Mercaderes de Huesos
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E
n estos días han surgido muchos artículos de 

prensa, mucha información sobre la estatización 

de YPF. No es nuestra intención abordar el tema 

en sí sino reflexionar sobre la importancia del cambio de 

concepción respecto al valor de los recursos naturales. 

Justamente este cambio de concepción debería ser el 

centro de discusión (y acción) de los gobiernos progre-

sistas latinoamericanos pensando  en un proyecto de 

desarrollo sustentable de largo plazo. No sólo pensan-

do en soberanía energética, en este caso, sino proyec-

tando un pensamiento de soberanía regional en el más 

amplio sentido, un designio colectivo latinoamericano.

La idea general que se tenía de los recursos naturales 

era que abundaban, que estaban inutilizados o subu-

tilizados, que eran renovables, gratuitos y por tanto 

aprovechables para acelerar el desarrollo. El deterioro 

ambiental provocado por la sobreexplotación y ago-

tamiento de los mismos a lo largo y ancho del planeta, 

puso sobre el tapete una complicación que obliga a 

buscar una posición coherente con la comprensión del 

problema y que, por tanto, contribuya a la conservación 

de la biodiversidad.

En este caso concreto, si miramos a lo largo de la historia 

económica mundial constatamos que las economías in-

dustriales se desarrollaron y se fueron configurando en 

base a “la matriz energética del petróleo”, lo que permite 

afirmar que la historia del petróleo está encadenada es-

trechamente con la hegemonía política y económica de 

las grandes potencias industriales y con los movimien-

tos de independencia nacional.

El petróleo y el gas, combustibles por el momento in-

eludibles para impulsar el motor de la economía, se 

consideran hoy recursos escasos no renovables. Por 

tanto, tienen un valor estratégico, si se quiere mayor al 

que han tenido a lo largo de la historia cuando se los 

consideraba infinitos. Esto no es materia de discusión ni 

debate en los países centrales, donde el acceso, control 

y utilización del petróleo son considerados una política 

de Estado. Citemos por ejemplo el caso de Noruega, “El 

objetivo del Estado noruego ha sido obtener el máximo 

valor económico del sector en su conjunto en compara-

ción con lo que podría obtener por la simple venta del 

gas y el petróleo. Nada más descubrir crudo, el Gobier-

no noruego redactó los diez mandamientos del sector, 

que decían que el petróleo era propiedad de los norue-

gos; que el Gobierno tendría el control y la gestión de las 

operaciones; que el país necesitaba crear una industria 

propia; que el sector debía ser respetuoso con el medio 

ambiente y que ese descubrimiento debía proporcio-

nar a Noruega un papel eminente en política exterior.”

No se cuestionan las decisiones, estatales, de los países 

centrales. Pero la cosa cambia cuando la misma idea la 

ponen en práctica países “emergentes”, y que hacen pe-

ligrar el statu quo.

Esta concepción pone fin a la libre disponibilidad del re-

curso  extraído del que se han aprovechado las grandes 

compañías privadas apoyadas, sostenidas, por los Esta-

dos. El petróleo, en este caso concreto, deja de ser una 

materia prima, un commodity, que se rige por la ley de 

la oferta y la demanda en el mercado mundial y cuyo 

destino lo deciden las petroleras para pasar a la idea de 

recurso estratégico, y como tal propiedad del Estado, 

en este caso argentino. Pero también se enraba con 

la concepción de la soberanía energética del país, por 

ende recurso soberano no es transable en el mercado, 

no es de libre disponibilidad según la premisa liberal de 

maximizar utilidades en el corto plazo, y si se trata de 

empresas extranjeras enviar esas cuantiosas ganancias 

a sus casas matrices.

Concretamente se está disputando la propiedad pri-

vada de las grandes empresas petroleras y se va intro-

duciendo en el  “concepto de propiedad pública” de 

los recursos naturales, esto es, propiedad colectiva de 

los ciudadanos del Estado y deben ser gestionados en 

beneficio de sus necesidades. No nos extrañemos en-

tonces que los estados centrales se paren firmes porque 

justamente se está cuestionando su poder a nivel mun-

dial, se tambalea “el soporte” que les ha permitido enri-

quecerse en función de la pobreza de grandes masas a 

lo largo del planeta.

“Las placas tectónicas del poder mundial se están mo-

viendo, y la Argentina ha dado un paso en la dirección 

correcta.” (Ec.Ricardo Aronskind en Página 12).

* (Artículo publicado en Mate Amargo)

Recursos naturales 
Míos, tuyos y de aquel (*) 

Lilián Galán
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Un modelo de crecimiento 
con inclusión social

Mag. Gabriela Cultelli, Mag. Lilián Galán, Ec. Claudio Fernández

El modelo económico argentino es un ejemplo de cómo el progresismo en el continente ha encontrado por diversas 

vías los caminos al crecimiento con inclusión social. La expropiación de REPSOL-YPF se enmarca en este entorno.

E
n el país vecino viene sucediéndose un proceso 

de cambio que deja atrás al Modelo Neoliberal 

que funcionó como marco para las privatiza-

ciones de empresas públicas como la antigua YPF 

(Yacimientos Petrolíferos Fiscales), hoy REPSOL-YPF 

española. El Modelo de crecimiento con inclusión 

social implicó un nuevo rol a jugar por parte del Es-

tado: una nueva concepción salarial, su consecuen-

te incremento y el aumento del empleo, en virtud 

del impulso al mercado interno. Se vivió asimismo 

un proceso de desendeudamiento, se recuperaron 

los fondos previsionales de los trabajadores, sentan-

do bases más sólidas de independencia financiera 

respecto al capital especulativo internacional. Así 

fue como el PBI creció entre el año 2003 y 2011 en 

un 7,7% promedio anual, expandiéndose especial-

mente la producción industrial (9,5% en esos años), 

dinamizándose la inversión que, en igual período, 

pasó a representar el 24,4% de ese PBI creciente. Ese 

proceso de reindustrialización se ve también plas-

mado en el crecimiento de su participación en el to-

tal de exportaciones (alcanzando el 32%), indicador 

también en aumento. Con estas condiciones, la pro-

ducción de petróleo y gas se torna esencial, ya que 

además de ser en sí misma una producción estraté-

gica, está vinculada a toda creación de valores de 

la economía, aportando a la expansión productiva 

incluyente.  La producción de hidrocarburos inter-

viene en todos los precios de la economía interna. 

Para Argentina es posible y necesario continuar de-

sarrollándola, buscando el autoabastecimiento de 

este recurso, y desligarla del especulativo mercado 

internacional en que se mueve. Este precio influye 

en la competitividad de la industria y por tanto en el 

propio crecimiento inclusivo. Es necesario avanzar 

en la ruptura de lazos de dependencia, forjando su 

propio desarrollo, cuestión a la que cualquier pue-

blo tiene derecho.

El caso REPSOL
En tiempos de Menem, la principal empresa petrole-

ra (YPF) se convirtió en Sociedad Anónima y a partir 

de 1997 comenzó a desnacionalizarse. En 1999 la 

mayoría de las acciones pasaron a manos de REP-

SOL, y allí comenzó su camino descendente. En el 

cuadro sintetizamos los resultados de esta empre-

sa de capital español, y el lector, en el mejor de los 

casos culminará preguntándose por qué no se na-

cionalizó antes, pues estos numeritos hablan por sí 

solos:

Vistos los resultados de la empresa, no queda más 

que afirmar que REPSOL lo que hizo en estos años 

en Argentina es una depredación. Sin procurar rein-

vertir, sustrajo ganancias para enriquecerse y tapar 

sus compromisos financieros en medio de la brutal 

crisis europea. Argentina no tiene porqué continuar 

pagando. ¿Cómo funcionó la estrategia de REPSOL 

para continuar generando ganancias? 

Sencillamente, al dejar de invertir en exploración, 

cayó la producción y por ende las reservas, soste-

niendo como instrumento para elevar las ganancias, 

el aumento del precio de los combustibles interno. 

Como ya señalamos, el efecto es deteriorar la com-

petitividad de la industria y por tanto erosionar el 

crecimiento incluyente con perfil industrial.

El nuevo proyecto de Ley
Llegado a este punto, la nueva Ley declara “de in-

terés público nacional prioritario… el logro del 

autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la 

explotación, industrialización, transporte y comer-

cialización… a fin de garantizar el desarrollo econó-

mico con equidad social…”. 

Asimismo se promueve la acción coordinada del 

Estado Nacional y las Provincias, y para garantizar 

estos objetivos se expropiará el 51% de las acciones 

de REPSOL-YPF. De estas, el 51% quedará en manos 

del Estado Nacional y el 49% se distribuirá entre las 

Provincias productoras. Dos aspectos de este pro-

yecto nos parece importante resaltar. Por un lado, 

el enfrentamiento al poder de las trasnacionales del 

petróleo,  al condicionarlas a los objetivos del mo-

delo de desarrollo fijados por el Estado. Por otro, los 

hidrocarburos comienzan a pensarse como un bien 

público gestionados en beneficio de los intereses 

de la población  y no como una materia prima cuyo 

valor lo fija el mercado. Esto entraña una definición 

política y no una mera mirada economicista de la 

realidad.

Redujo la producción de petróleo entre 1997 y 2011 en un 44%. Se redujo la producción de gas entre 

2004 y 2011 en 38%.

En 1997 YPF producía el 42% del petróleo y el 35% del  gas en Argentina. En 2011 REPSOL era el 34% 

y 23% respectivamente. REPSOL redujo su participación en el mercado local entre 1997 y 2011 en 11 

puntos porcentuales.

Hubo que incrementar 11 veces las importaciones de combustibles entre 1995 y 2011. En el 2011 se 

importó combustible por más de 9 mil millones de dólares, casi lo mismo que el saldo comercial total 

igual a 10 mil millones de dólares.

Por primera vez en 2011, Argentina experimentó un saldo comercial deficitario en materia de com-

bustibles por un valor mayor a los 3 mil millones de dólares.

REPSOL implicó una gran caída en la cantidad de pozos exploratorios, que entre 1970 y 1992 prome-

diaban los 110 anuales, llegando en 2010 solo a 30.

REPSOL Redujo las reservas de petróleo entre 2001 y 2011 en un 50%, y redujo las reservas de gas 

entre 1999 y 2011 en un 56%.

Por falta de inversión y en el correr de 2012, para REPSOL caducaron varias concesiones otorgadas 

por diversos Gobiernos Provinciales

SIN EMBARGO: LOS RESULTADOS FINANCIEROS DE REPSOL FUERON ALTAMENTE POSITIVOS

El valor de las ventas de REPSOL creció un 113% entre 2003 y 2011, al amparo del aumento del precio

Las ganancias de REPSOL promedio anuales 2003-2010 crecieron en más de un 67% en relación a las 

obtenidas en el período 1997-2002.

La rentabilidad de REPSOL en Argentina entre los años 2003 y 2010 fue de 11,5%, mientras que a nivel 

internacional para 2010 fue de 10% y para 2011 de 6%.

ENTRE 1999 Y 2011 POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS REPSOL EN ARGENTINA REMITIÓ AL EXTERIOR 

CASI 16 MILLONES DE DÓLARES, UN 18% MÁS QUE TODO EL GRUPO JUNTO A NIVEL MUNDIAL.

Fuente: fundamentos del proyecto de ley sobre soberanía hidrocarburífera y recuperación del control de YPF.
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E
l proyecto que a la fecha ya cuenta con la 

media sanción, por abrumadora mayoría de 

la Cámara de Senadores, y un amplio apoyo 

de la ciudadanía como lo reflejan varias encuestas, 

constituye un paso central en la recuperación de 

los resortes principales de la economía por parte 

del Estado. 

El anteproyecto declara “de interés público na-

cional y como objetivo prioritario de la Repúbli-

ca Argentina, el logro del autoabastecimiento de 

hidrocarburos, así como la explotación, indus-

trialización, transporte y comercialización de hi-

drocarburos, a fin de garantizar el desarrollo eco-

nómico con equidad social, la creación de empleo, 

el incremento de la competitividad de los diversos 

sectores económicos y el crecimiento equitativo y 

sustentable de las provincias y regiones”. Es decir, 

esta decisión histórica se enmarca dentro de los 

objetivos trazados y transitados hasta hoy por el 

actual gobierno.

La trascendencia de la medida radica en que son 

varias las consecuencias que se desprenden de la 

misma, y que no se agotan en la esfera económica.

 

Autoabastecimiento y desarrollo 
En primer término, la creación en 1922 de YPF y el 

objetivo del autoabastecimiento de hidrocarburos, 

está profundamente entroncado con la historia 

nacional, los gobiernos populares, las expectativas 

sociales y también con las tensiones y conflictos 

que se suscitaron. Creada durante el gobierno ra-

dical de Hipólito Yrigoyen, continuó su expansión 

productiva durante las etapas posteriores, coexis-

tiendo desde siempre con las empresas de capital 

extranjero, pero sirviendo como empresa testigo y 

herramienta de presión, cuando las circunstancias 

hacían que objetivos gubernamentales y capital 

privado, nacional y extranjero se enfrentaran. 

Por ejemplo, en 1926 ante la presión sobre el alza 

del precio del combustible que ejercían las compa-

ñías extranjeras, el gobierno acuerda con la Unión 

Soviética la provisión a través de YPF, dirigida en 

aquel entonces por Enrique Mosconi y con ello lo-

gra el control. 

A partir de 1945, también fue uno de los objetivos 

del gobierno de Juan D. Perón, creciendo YPF en 

infraestructura y promoviendo la integración pro-

ductiva a través de la industrialización de deriva-

dos, e incentivando la producción, ya en el segun-

do período, ante la escasez de divisas, a través de 

los contratos con empresas extranjeras.

A posteriori, pese a la sucesión de gobiernos civiles 

y militares, YPF siguió desarrollándose y siempre 

con la meta el autoabastecimiento, por la impor-

tancia estratégica para el desarrollo industrial y 

comercial, de contar con un insumo barato. Preci-

samente, el actual proyecto de estatización parcial, 

centra su argumentación en esta idea: “la competi-

tividad de la producción del país reposa en buena 

medida sobre el costo de la energía y, por tanto, 

sobre el precio doméstico del petróleo.

En ausencia de una política que asegure su provi-

sión a precios adecuados, todos los esfuerzos que 

se realicen para desarrollar al país y sus exportacio-

nes pueden verse frustrados”.

Este es el principio que cambia con las políticas de 

corte neoliberal, donde ya no existe una idea de 

“desarrollo autosostenido” -en el cual había que 

controlar la producción y costo de los insumos es-

tratégicos-, quedando dichas cuestiones libradas 

a los “mecanismos del mercado y de los intereses 

privados”. 

La privatización de YPF comenzó con la Dictadura 

Militar, con el proceso de otorgamiento de áreas 

de exploración y explotación que estaban a cargo 

de YPF (37 en total) a empresas petroleras naciona-

les, como Bridas, Astra y Pérez Companc. Estas em-

presas pasaron en ese período de extraer el 25,6% 

del petróleo al 40%.

Pero es con Menem que se completa el proceso ini-

ciado, en varias etapas: a partir de 1992, transfor-

mando a YPF en empresa privada y en 1997/1999 

con la compra del paquete accionario por Repsol, 

que ya había desembarcado en el país, en 1996 ad-

quiriendo al grupo privado nacional Astra.

 

La gestión de Repsol 
La gestión de YPF en manos de Repsol muestra en 

forma clara y precisa que la sumatoria de “intereses 

privados” no conllevan al “interés público” como 

lo sacralizó la prédica “neoliberal”. Repsol llevó a 

la práctica una política empresarial depredatoria 

del recurso petrolero y ambiental, que tuvo como 

contrapartida la remisión del 85% de las utilidades 

obtenidas en el país, como lo muestra los funda-

mentos del anteproyecto: “...entre los años 1997 

y 2010 la compañía obtuvo utilidades por U$S 

YPF: 
Un paso estratégico

Desde Bs. As. Dora Molina

El pasado 16 de abril la Presidenta Argentina, Cristina Fernández de Kir-

chner, anunció la intervención de la empresa Repsol-YPF y junto con ello 

el envío del proyecto de ley de expropiación del 51% de las acciones de la 

mencionada compañía, que pasarán a manos del Estado Nacional y de 

las Provincias productoras. El proceso de reconstrucción nacional estaba 

en marcha.
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16.600 millones y distribuyó dividendos por U$S 

14.200 millones”.

La escasa inversión realizada en el área, se verifica 

en la caída del ritmo de la perforación explorato-

ria, que llegó a un promedio de 7 pozos por año, 

cuando la compañía contaba con 60 áreas de ex-

plotación, y la disminución de la producción y las 

reservas, tanto de petróleo como de gas. Según el 

Ministro de Economía, Hernan Lorenzino, desde su 

desembarco las operaciones en el país de Repsol 

han sido del 15% del total de sus operaciones en 

el mundo, y la inversión en el mismo sólo ha repre-

sentado el 0,2%; en tanto que la caída de la pro-

ducción ha sido del orden del 38,3% de petróleo y 

de 5,4% de gas, y las reservas en las áreas bajo su 

dominio han disminuido en un 40,5% en petróleo 

y 47,1% para el gas.

 

El presente y el futuro 
Como consecuencia directa de las políticas neoli-

berales de lucro privado y depredación de los re-

cursos naturales, el saldo de la balanza comercial 

de combustibles (exportaciones menos importa-

ciones) que desde el año 1995 era favorable, pasó 

en el año 2011 a un déficit del orden de los 3.000 

millones de dólares. Este déficit es impensable en 

un país que quiere desarrollar su industria y que 

por lo tanto los requerimientos de divisas para im-

portación deben venir por el lado de la compra de 

equipos para ese desarrollo y no por el lado de un 

recurso, como es el petróleo, del cual es productor. 

Es decir, de perpetuarse esta situación el desarrollo 

es insostenible.

Son precisamente, estas cuestiones sobre las que 

debe dirigirse la acción de un gobierno, es decir, 

dilucidar cuáles son las trabas para los objetivos 

propuestos y cómo revertirlas; cómo crear las con-

diciones a partir de los recursos y las necesidades 

existentes para transitar un sendero de crecimien-

to con equidad, tal como lo señala la fundamenta-

ción del anteproyecto.

Además, al declararse de interés publico, no sólo 

la producción, sino también “la industrialización, el 

comercio y el transporte”, el Estado estará presente 

en todo el circuito productivo y comercial, que se 

completa con que junto a las acciones de YPF, in-

gresan participaciones, en algunos casos del 100% 

en un núcleo de empresas asociadas tanto en la 

producción, industrialización de derivados (fertili-

zantes), construcción de oleoductos, transporte y 

comercialización, con presencia incluso en otros 

países como Bolivia, con lo que la cuestión se trans-

forma en un tema trascendente para la Región.

La relectura de la historia de YPF, nos muestra que 

los objetivos de autoabastecimiento y control es-

tatal mencionados estuvieron siempre presentes, 

con todas sus contradicciones y altibajos, hasta la 

larga noche que significó la Dictadura de 1976 y el 

apogeo del menemismo en la década del 90.

La recuperación de YPF, y la adhesión demostrada 

por una amplia mayoría nos anuncia que la recons-

trucción del país, material y espiritual, marcha a 

paso firme.

El lunes 30 de abril, falleció en Nicaragua el Comandante Tomás Borge, 

a los 81 años de edad. Sin embargo, como él mismo decía refiriéndose a 

Carlos Fonseca, “es de los muertos que nunca mueren”.
 

T
omás Borge Martínez nació el 13 

de agosto de 1930 y se integró a la 

lucha contra la dictadura de los So-

moza desde muy joven. Fue detenido y 

encarcelado tras la represión que sobre-

vino al atentado contra el tirano Anas-

tasio Somoza García, entre 1956 y 1959, 

junto a otros nicaragüenses opositores al 

régimen somocista.

Cuentan que logró escapar de prisión y 

huir a Honduras, en cuya frontera fue de-

tenido, pero gracias a la intervención de 

Otto Castro, amigo del presidente hon-

dureño, pudo ingresar a ese país. Luego 

viajó a El Salvador, utilizando un pasa-

porte falso, y a Costa Rica.

En 1961, junto a Carlos Fonseca Amador, 

Francisco Buitrago, Jorge Navarro, Sil-

vio Mayorga, José Benito Escobar, Noel 

Guerrero, Germán Pomares y de varios 

excombatientes de Sandino, Borge Mar-

tínez fundó el FSLN, la organización gue-

rrillera e ideológica que agrupó a todas 

las fuerzas que luchaban contra la dicta-

dura somocista.

Años después cayó preso por sus activi-

dades guerrilleras y fue uno de los libe-

rados por la toma del Palacio Nacional, 

donde sesionaba el Congreso, el 22 de agosto de 1978. Luego le tocó entrar triunfalmente en Managua 

tras la derrota de la dictadura en julio de 1979. 

Desde entonces y hasta 1990, Borge Martínez estuvo a cargo del ahora extinto Ministerio del Interior, 

institución a la que se subordinaban la Policía Sandinista, el Sistema Penitenciario, la Dirección General 

de la Seguridad del Estado, Migración y Extranjería y Bomberos.

Entre 1997 y 2002 es miembro del Parlamento Centroamericano, Parlacén y desde el 2001 miembro de 

la Asamblea Nacional.

Al regresar al poder el FSLN, en 2007, Borge Martínez fue nombrado Embajador de Nicaragua en el Perú. 

Además de político, era escritor y poeta. Había  publicado varios libros, entre ellos “La paciente impacien-

cia”, “La ceremonia esperada”, “Un grano de maíz: conversación con Fidel Castro”.

En 2010, cuando cumplió 80 años, fue nombrado hijo predilecto de Chinandega y de Matagalpa. Hasta 

siempre Comandante. En una entrevista realizada ese año dijo “Me siento orgulloso de seguir siendo 

sandinista, de seguir siendo fiel a la bandera rojinegra de nuestro partido, de seguir siendo fiel a nuestra 

organización revolucionaria y morir orgulloso de tener la frente levantada, y no haber sido desleal con 

mis principios, ni desleal con mis amigos ni con mis compañeros, ni con mi bandera, ni con mis gritos de 

combate”.

Hasta siempre 
Comandante Borge
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L
legué al aeropuerto y corrí a la estación de au-

tobuses que me llevaría a mi destino final. En 

las pantallas no aparecían los horarios correctos. 

Pero primero, lo primero.

Peleando con el portátil, la maleta y la bolsa de la cá-

mara de fotos, entré al baño. El foulard se me enredó 

en la puerta. No sé qué extraña conjunción se da en los 

planetas para que cuando una va mas cargada, se nos 

ocurra colgarnos trapos y colgajos que nos van com-

plicando la vida, con asas que se caen o flecos que se 

enredan.

Al salir, me senté aliviada de ver que aun tenía tiempo 

para un café… si hubiera estado abierta la cafetería de 

la estación, que ya lleva en obras varios meses.

Decidí entretener la somnolencia que me ataca siem-

pre después de bajar del avión, mirando alrededor.

En el asiento de al lado, una mujer con la edad del 

tiempo, ponía su robusto y corto brazo al servicio del 

cuerpecito de una bebé que estiraba piernas y brazos 

con placer, regodeando su cabecita en la mano mas 

cuarteada que he visto jamás.

No sé si la niña era guapa, al menos yo prefiero otros 

bebés, pero era graciosa y llamaba la atención, porque 

estaba vestida como para regalo.

Sus grandes ojos, eran como bolones blancos en me-

dio de su morenísima cara, sus ricitos apretados sobre-

salían apenas un milímetro de su cabeza. Una cinta 

rosa le rodeaba la frente y se perdía en la nuca. Un ves-

tido rosa, con puntillas y rococó, calzones con volantes 

y zapatitos a juego, completaba la estampa. Tendría 

dos meses y la energía de muchos años por delante.

La abuela descubrió mi mirada y me la presentó:- Ma-

risol, te presento a…

-…Marisol-dije yo sonriendo por la coincidencia. Que 

no era del todo cierta, pero tampoco mentira, porque 

el largo mariasoledad de mi madre, en mi infancia era 

acortado por mi padre en un Marisol más sonoro.

-Usted no está aquí por casualidad, me dijo.

-Abuela deja eso ya, dijo la guapa madre de la niña que 

llegaba con el billete en la mano. Discúlpela.

-No se preocupe-le contesté- no me molesta. Además 

es cierto, no estoy aquí por casualidad. Voy camino a 

Zaragoza. Empiezo allí mi gira de teatro, para celebrar 

el Día de la Mujer.

-Eso está muy bien-dijo la abuela- aquí las mujeres ha-

blan y se las escucha. Por eso me traje aquí mi nieta.

Mi olfato de cuentera, me dijo que allí había una his-

toria.

Al llegar al bus, varias mujeres rodearon a Marisol y su 

madre. La abuela, de pie, era más pequeña, pero im-

pactaba mas con su pañuelo de mil colores anudado 

de manera increíble sobre su cabeza.

Coincidencias extrañas me dieron el asiento al lado del 

bebé, la abuela estaba detrás, con una de las chicas ru-

bias que se negaba a sacar su dedo de la manito de 

Marisol.

Ofrecí darle mi sitio, aceptó encantada y yo me fui con 

la abuela.

Guardó silencio un rato. Cuando su cuerpo se amoldó 

al vaivén del autobús, su respiración se acompasó y yo 

vi venir la historia.

Su voz me habló de una tradición horrorosa, que ha-

bía ido sesgando la vida de casi todas sus hijas. Sabía, 

mientras veía crecer a la nieta que se había llevado en 

el parto a la última, que en breve vendrían las otras 

mujeres de la aldea, para sanarla, para quitarle esa par-

te del cuerpo que contagia y ensucia. Las tradiciones 

son buenas, reflexionó contenida, si no hacen daño.

Yo no quería que mi niña sufriera lo que yo había su-

frido y lo que permití que sufrieran mis hijas. Ya estaba 

bien, nadie me lo dijo. Lo vi yo, eso no era bueno. Así 

que reuní lo poco que tenía y decidí partir. Pero se die-

ron cuenta. Yo había hablado cuando no debía.

Cuando huí, era de noche, pero sentía en mis brazos la 

sangre que salía como un río grande, de dentro de mi 

niña. La sangre de la cara no me preocupaba, son las 

marcas que te hacen en las mejillas. Para que se sepa 

que estas limpia. Estas, ¿ve? Secan. Pero lo de abajo. Yo 

sentía que la vida se estaba escapando por allí abajo.

Sus ojos húmedos, brillaban como guijarros negros, y 

en ellos vi sus días de sol y sed, su marcha eterna hasta 

un dispensario médico. La agonía de su nieta que era 

suya.

Ya sana, tocaba ponerla a salvo. Oyó hablar de un país 

donde podía empezar de nuevo. Y trabajó en todo lo 

que le ofrecieron e imploró. Casi sin dormir, durante 

meses, con la niña atada de su cintura para no perder-

la, trabajó y ahorró todo lo que ganó.

Llegó aquí, cuando ver negros era raro.

Mi niña fue a la escuela- dijo alardeando de la única for-

tuna que tiene- Aprendió rápido.

Luego al instituto y a una escuela de secretarias. Ahora 

está en casa porque nació la niña. Volverá dentro de 

poco. Hoy vamos a Zaragoza. A que la conozcan los de 

la familia. Y voy a hablar con ellos. Están pensando lle-

var a sus niñas para allá. No están muy seguros, porque 

saben que hay leyes aquí. Pero yo les quiero hablar. Yo 

les quiero contar de mi nieta, de cómo el médico ha 

peleado en el parto para que no muera. Llevo esta re-

vista, mire, aquí lo dice, miles de mujeres mueren por 

esto. Le llaman ablación, en mi lengua es distinto. Pero 

esto es así.

Es peor. Yo estuve allí. Te cortan todo, con un cuchillo 

o con hojas de afeitar afiladas. Los gritos se escuchan 

desde lejos. Nunca más puedes ir al baño sin dolor. Los 

hijos, son más dolor y muerte.

Mire la hija de mi nieta. Tiene la cara preciosa y nadie le 

hará marcas, ni ahí ni abajo.

Ni muerta yo, porque seguro volvería mi espíritu a pe-

lear por ella.

Marisol es una rama nueva de mi familia, una rama que 

esta entera. Con su madre queremos que sea doctora 

y que sane a otras mujeres. Solo así volveré allá. Con 

ella, para hablar y contar a las mujeres que allí están, 

que hay tradiciones que hay que dejar. Que las mu-

jeres podemos salir de la pobreza y crecer sanas, con 

hijos sanos que estudien y hagan grande la familia. Yo 

se que se puede. ¿Usted me entiende verdad? ¿Me en-

tenderán ellas? Quisiera saber más palabras para po-

der decirlo mejor.

En silencio las dos miramos hacia Marisol que dormida, 

tenía el dedo blanco de la chica que reía con la madre 

hablando de un cantante. Me hubiera gustado foto-

grafiar ese momento.

En menos de tres metros cuadrados, había miles de km 

reunidos, miles de historias y una voz en común.

Quise trasmitirle a la abuela, tranquilidad, que no ne-

cesitaba más palabras que las que había utilizado con-

migo, porque lo que no había dicho, había vibrado en 

sus manos, huellas de tanto dolor, en sus ojos, miradas 

largas de caminos lejanos, en sus pies incansables a la 

hora de caminar por un futuro.

Le prometí que contaría su historia, la historia de su 

nieta y de la hija de su nieta, la niña que lleva en sus 

venas la luz de la nueva mujer. La niña sin marcas, que 

lleva en su sangre la memoria del dolor y que luchará 

por ello.

Si un día se cruzan con una médica, morena, de nom-

bre Marisol, díganle que su abuela, era una gran mujer. 

Y entonces recién ahí, esta historia estará bien contada.

Si desean saber datos o maneras de colaborar de algu-

na manera Fundación Waris Dirie (http://www.desert-

flowerfoundation.org/en/about-waris-dirie/)

*Artista, cuentacuentos. Radicada en España

Una abuela sol

Soledad Felloza *
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L
as palabras nos permiten ponernos en contacto con 

el mundo y desarrollar nuestra inteligencia. Sin la 

facultad del lenguaje, seríamos poco más que ani-

males, incapaces de articular los raciocinios sofisticados 

que nos permiten, desde los albores de la humanidad, 

transformar el mundo.

Las palabras designan cosas y se nuclean en constelacio-

nes de temas y de campos semánticos que nos ayudan a 

designar los objetos del mundo real y expresar las ideas 

que fluyen en nuestro pensamiento.

En la proximidad de un nuevo 1º de mayo, Día de los Tra-

bajadores, elegí para este número la historia de algunas 

que, directa o indirectamente, tienen que ver con el traba-

jo o con la histórica lucha de los trabajadores por defen-

der sus derechos.

proletario
Cuando Karl Marx presentó al mundo en 1848 su Mani-

fiesto comunista, con el conocido llamamiento «Proleta-

rios del mundo, uníos», la palabra proletario ya contaba 

con más de dos mil años de vida. En la Roma imperial, los 

proletarii eran los ciudadanos de la clase más baja, que no 

tenían propiedades y cuya única utilidad para el Estado 

era generar proles ‘hijos’ para engrosar los ejércitos del 

Imperio.

Los marxistas retomaron el término para designar a los 

obreros de la sociedad capitalista del siglo XIX, quienes no 

tenían, tal como los proletarios romanos, nada que ofre-

cer a la sociedad, excepto su fuerza de trabajo y su prole 

para reproducir las relaciones capitalistas de producción.

sabotaje
Es la destrucción deliberada de instalaciones fabriles o de 

infraestructura estatal, causada como forma de lucha sin-

dical, de lucha política contra el Estado o contra fuerzas 

de ocupación.

El vocablo se originó en 1910 durante una huelga de 

obreros ferroviarios franceses, que colocaron sus zuecos 

de madera (sabots) entre las vías para impedir el trabajo 

de los guardagujas.

Años más tarde, la palabra francesa sabotage llegó a los 

Estados Unidos como denominación del trabajo a desga-

no adoptado por trabajadores que no podían hacer huel-

ga porque tenían contratos temporarios.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los partisanos que 

luchaban en la resistencia antinazi llamaron sabotaje a los 

atentados que practicaban contra fábricas, instalaciones 

militares e infraestructura vial, principalmente en la Unión 

Soviética.

Después de la guerra, el sabotaje fue uno de los métodos 

usados por insurgentes que enarbolaron banderas sepa-

ratistas, anticoloniales o de liberación nacional.

salario
La sal desempeñó un papel muy importante en la econo-

mía de las sociedades de la Antigüedad clásica, no solo 

por su valor de uso (condimento, fabricación de tintes 

y jabones y, sobre todo, como conservante de carnes y 

pescados), sino también como medida de valor y como 

medio de cambio, al punto de que en algunas sociedades 

se usó como referencia para la paga de los soldados (en 

aquellos tiempos, cuando no existía la gran industria ac-

tual, era la única remuneración que se pagaba de manera 

uniforme a un gran número de personas).

En la Roma de los césares, del latín sal ‘sal’ se derivó el ad-

jetivo salarius, que significaba «de la sal, perteneciente a 

la sal», y de este se formó el sustantivo salarium ‘ración de 

sal’, ‘salario’, con el que se designaba el sueldo de los sol-

dados.

La raíz del vocablo latino sal está en el indoeuropeo sal-, 

con idéntico significado, de donde también proceden pa-

labras como salsa, salami, salino, salitre.

trabajo
Si el trabajo es para usted una tortura, sepa que se trata 

de un concepto tan antiguo como el origen de la palabra, 

que no proviene del latín labor, que nos dio labor, labora-

ble y laboratorio, sino de tripalium, que era el nombre de 

un temible instrumento de tortura.

Tripalium ‘tres palos’ es un vocablo del bajo latín del siglo 

VI de nuestra era, época en la cual los reos eran atados al 

tripalium, una especie de cepo formado por tres maderos 

cruzados donde quedaban inmovilizados mientras se les 

azotaba.

De tripalium derivó inicialmente tripaliare ‘torturar’ y, pos-

teriormente, trebajo ‘esfuerzo’, ‘sufrimiento’, ‘sacrificio’.

Trebajo evolucionó hacia trabajo, vinculándose poco a 

poco con la idea de labor. Lo mismo ocurrió en francés, 

lengua en la cual tripalium derivó en travail ‘trabajo’, voca-

blo al cual los ingleses dieron la forma travel y un nuevo 

significado, asociándola primero a la idea de «viaje cansa-

dor» y, más tarde, simplemente, a «viaje».

esquirol
Esta palabra tiene un significado curioso en nuestra len-

gua: se aplica con una connotación despectiva a los rom-

pehuelgas o carneros, los trabajadores que se prestan a 

trabajar durante una huelga. Lo de curioso responde a 

que la palabra latina original sciurus, proveniente del grie-

go skiouros, se refería al animal que conocemos como ar-

dilla. En otras lenguas, el roedor recibió su nombre a partir 

de su etimología grecolatina y se llama en inglés squirrel; 

en portugués, esquilo; en catalán, esquirol; en francés, 

écureuil, y en italiano, scoiattolo.

En español, en cambio, el vocablo latino fue desdeñado, 

y prevaleció una antiquísima palabra anterior a la llegada 

de las legiones romanas a la península ibérica: harda, que 

el castellano antiguo compartía con el bereber, el árabe 

hispánico y el vasco, y que aparecía incluso en el dicciona-

rio de Nebrija (1495): Harda animal como liron. 

Más recientemente, harda perdió la hache y se adoptó su 

diminutivo: ardilla.

Todavía nos falta explicar por qué esquirol adquirió en 

español una denotación tan ajena a sus raíces etimológi-

cas y a su significado en otras lenguas contemporáneas. 

A fines del siglo XIX, en un pueblo catalán llamado Santa 

María de Corcó, habìa una posada para que pernoctaran 

los viajeros. El establecimiento tenía una característica 

llamativa: en su vestíbulo había una ardilla (en catalán 

esquirol, como se dijo) que corría sin cesar en una jaula 

rotativa. La novedad adquirió fama y la posada acabó por 

llamarse L’Esquirol. En los mapas de comienzos del siglo 

XIX, el pueblo ya aparecía con su nombre cambiado por 

L’Esquirol.

En las primeras décadas del siglo pasado, algunos pue-

blos cercanos a L’Esquirol contaban con fábricas textiles 

que se vieron afectadas por huelgas en 1902, 1908 y 1917. 

En las tres ocasiones, algunos habitantes de L’Esquirol se 

ofrecieron para trabajar en lugar de los huelguistas, por lo 

que unos los llamaron rompehuelgas, y otros, en forma 

no menos despectiva, esquiroles.

Ricardo Soca

Para tener en cuenta

Los jóvenes de entre 16 y 20 años que se en-

cuentren estudiando actualmente, podrán 

postularse para tener su primera experiencia 

laboral en empresas públicas. El programa tiene 

como objetivo ofrecer una primera experiencia 

laboral formal; generando habilidades básicas 

para desempeñarse en el mercado de trabajo y 

asegurando a la vez la continuidad en el estudio 

de los y las jóvenes.

El Programa “Yo estudio y trabajo” es una ini-

ciativa interinstitucional que contribuirá a for-

talecer el vínculo con el sistema educativo de 

jóvenes que están estudiando, al tiempo que 

facilitará la primera incursión en el mercado de 

trabajo, contribuyendo a reconstruir y enrique-

cer los  lazos y puentes entre la educación y el 

trabajo.

http://www.inscripcion.com.uy/
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Queridos compañeros:

Quiero contarles en pocas líneas que estamos 

recorriendo el país conversando con los fren-

teamplistas de todos los departamentos a los 

que vamos yendo, y en cada lugar hemos teni-

do un recibimiento de lo más caluroso. Estuvi-

mos en cada casa central del FA departamental 

y en muchos de los barrios de cada departa-

mento, adonde los vecinos vinieron a oír lo que 

teníamos para decirles y por supuesto también 

se hicieron escuchar.  

En cada lugar adonde fuimos hubo preguntas 

sobre la elección interna, pero también recibi-

mos muchas planteos, reclamos y solicitudes 

de atención en cuanto a la calidad de vida de 

los vecinos. Reclamos que se encuentran algu-

nos en la órbita de las empresas públicas (UTE, 

OSE, etc.) y otros en la órbita municipal. Desde 

la falta de ambulancias para distintas localida-

des, hasta el arreglo de caminos vecinales. 

Muchos se preguntarán por qué compartimos 

con ustedes estas inquietudes de la gente. La 

respuesta es sencilla. Se ha hecho mucho des-

de el gobierno y desde las intendencias fren-

teamplistas. Pero se necesita hacer mucho más. 

Y eso significa que precisamos seguir gober-

nando para poder darle continuidad al proceso 

que iniciáramos hace siete años. 

Ese proceso debe continuar y para ello nece-

sitamos un Frente Amplio cada día más fuer-

te y en desarrollo de toda su potencialidad. 

Un Frente Amplio que sea inclusivo, que ten-

ga espacios de expresión para la diversidad, 

donde las mujeres y los hombres, los jóvenes 

y los viejos tengan posibilidades de expresión 

y decisión. Un Frente Amplio que apoye y sos-

tenga su gobierno. Por eso hay que ir a votar el 

27 de mayo. Debemos elegir el presidente y el 

plenario de nuestra fuerza política en un acto 

histórico, pues es la primera vez que los fren-

teamplistas pueden elegir directamente quién 

la encabezará, y en este acto histórico imprimir 

al Frente un nuevo impulso para seguir cam-

biando el país. Cada voto importa. Elegí a quién 

te parezca que puede cumplir con ese objetivo 

y no te quedes en casa el 27 de mayo, andá y 

votá.

Lucía Topolansky

¿Qué y cómo votamos 
el próximo 27 de mayo? 
El próximo domingo 27 de mayo los frenteamplistas tenemos un compromiso con nuestra fuerza política. 

Ese día estaremos siendo protagonistas de una instancia inédita en la cual, por primera vez, además de es-

tar eligiendo a nuestros representantes para los Plenarios Nacional y Departamental, también estaremos 

votando a quien presidirá el Frente Amplio y cada una de las Departamentales.

¿Quiénes pueden votar?
Pueden votar todos los adherentes del Frente Amplio y todos aquellos que, a partir de los catorce años, 

adhieran el mismo día de la elección. Los adherentes al Frente Amplio que voten en el Comité de Base al 

cual pertenecen votarán de forma simple, ya que estarán registrados en el respectivo padrón, en cambio 

los nuevos adherentes y quienes voten en otro Comité de Base lo harán de forma observada. 

¿Qué necesito para votar?
Para votar es necesario llevar la Cédula de Identidad, ya que este es el único documento que nos identifica 

en los padrones que se utilizarán ese día. 

¿Dónde se vota?
Los lugares habilitados para votar se conocerán en la primera quincena de mayo y se difundirán en la 

página web del FA (www.ferenteamplio.org.uy). Estamos trabajando para poder contar con más de mil cir-

cuitos en diferentes lugares del país y fuera de él, para que ningún frenteamplista se quede sin participar.

¿Qué se vota y cómo? 
En estas elecciones vamos a estar eligiendo los organismos de dirección del Frente Amplio a nivel nacional 

y departamental.

Plenario Nacional, que es la máxima autoridad permanente y está conformada por:

Presidente del Frente Amplio, a quien votamos mediante una papeleta con la foto de cada candidato

85 representantes de los grupos políticos que integran el Frente Amplio y la manera de votarlos será a 

través de una hoja de votación que presentará cada sector con un listado de compañeros propuestos para 

integrar esa delegación. Al ser este un ámbito nacional, esta lista será la misma en todo el país.

85 representantes de las bases, de los cuales 41 corresponderán a Montevideo, 41 al interior y Canelones y 

3 a las regiones del exterior. La elección de las bases la haremos a través de una “plancha” que se entregará 

al momento de votar y en la cual se podrá marcar hasta tres candidatos de la lista de propuestos.

Plenario Departamental, que es el órgano de conducción política a nivel departamental y aunque el nú-

mero de integrantes varíe según cada departamento, está conformado por:

Presidente de la Departamental, a quien al igual que al Pte del FA, votamos mediante una papeleta donde 

estará la foto del candidato.

Representación de los grupos políticos a nivel departamental, también a través de una hoja de votación 

que presentará cada sector pero ésta vez en cada departamento será diferente, con los compañeros pro-

puestos.

Representación de las bases, también se votará mediante “plancha” que será entregada en el momento de 

la votación y en la cual se podrá elegir hasta tres candidatos.

Ahora ya lo sabés…el domingo 27 no te olvides de la CI y llevá la 
papeleta del flaco Agazzi, la del Presidente de tu Departamental, la 
609 para votar al Plenario Nacional, la 1609 para el Plenario Depar-
tamental y cuando te entreguen la plancha con los compañeros de 
base, acordate que podés marcar hasta tres candidatos para cada 
plenario.


